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INTRODUCCIÓN

OSCAR LOZANO CARRILLO1 
ALFREDO GARIBAY SUÁREZ2

La Inteligencia Artificial aparece ya en todos los ámbitos de la vida co-
tidiana; todas las personas la usan cuando viajan en avión, ven la televi-
sión o más específicamente usa una computadora, o simplemente usan 
su SMARTPHONE. En ámbitos más específicos, hacemos uso de la IA 
cuando entramos a las redes sociales como FACEBOOK, INSTAGRAM, 
TIK TOK; buscadores como GOOGLE, BING, YAHOO; también en 
aplicaciones de música o compras SPOTIFY, AMAZON, TEMU; cuan-
do usamos mapas y tráfico WAZE, GOOGLE MAPS; o en espacios de 
entretenimiento como NETFLIX, PRIME, HBO o YOUTUBE. Pero si 
estás leyendo este libro, seguramente eres quién las usa directamen-
te a través de aplicaciones como ChatGPT de OPEN AI, COPILOT de 
MICROSOFT, GEMINI de GOOGLE o Llama 3.1 de META, esta última 
con la implacable compañía permanente dentro de aplicación WHAT-
SAPP, todos ellos en el área de procesamiento del lenguaje natural 
(NLP); también es muy probable que haya utilizado IA en APP en ám-
bitos del diseño como CANVA, MIDJOURNEY, ADOBE EXPRESS; o 
en la producción de videos con CAPCUT, ADOBE PREMIER, COREL 
o en idiomas con HYEGEN, BABBEL, TALKPAL.

Como puedes ver, la IA ha llegado masivamente para quedarse y 
su velocidad de evolución es impresionantemente rápida. En sólo días, 
una APP es superada por otra o por ella misma con resultados que ya 
no dejan tiempo para suspender la sorpresa que nos causó la primera 

1 Profesor-Investigador, del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México. Dirige el Laboratorio de 
Inteligencia Artificial UAM Azcapotzalco.

2 Profesor-Investigador Titular C de Tiempo Completo, del Departamento de Administración 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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versión, como ocurrió, por ejemplo, con los ChatGPT que ya están en 
su versión 4o que supera a la 4 por cambios sustanciales como el inte-
ractuar con video y audio como si fuera otra persona, evolución que 
en aproximadamente dos años ha sido extraordinaria.

Sin embargo, es fundamental hacer notar que la perspectiva de 
desarrollo y mejora tecnológica o técnica, es una simple dimensión 
superficial de lo que en realidad está siendo un cambio evolutivo del 
ser humano, pues el impacto que esta capacidad tecnológica trae a la 
vida de la gente es sorprendente; nosotros solo hemos dado cuenta de 
algunas de las aplicaciones más importantes de la vida cotidiana don-
de aparece la IA, pero sin duda, es en los ámbitos más profundos de la 
construcción social de la realidad en donde está ya impactando su uso. 
Por ejemplo, en la Educación, donde tenemos un uso acelerado de los 
GPT como consulta, asesoría, enseñanza y por supuesto la automati-
zación (UNESCO, 2024)3; en la Salud, donde cada día la IA sorprende 
más con su uso en el ámbito del diagnóstico, en las intervenciones 
médicas directa con robots o con la experimentación de medicinas, 
fármacos y vacunas4; dentro de la Política es impactante el uso de las 
redes sociales como agentes de adoctrinamiento, pero también en la 
numeralia, proyecciones y encuestas, siendo sin duda uno de los re-
ferentes de la mala política la guerra, donde la carrera armamentista 
gracias a la IA, preocupa sobre manera a la sociedad mundial, como 
está sucediendo actualmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, don-

3 La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la educación de varias maneras. Permite 
crear experiencias de aprendizaje personalizadas, adaptando el contenido y el ritmo a las 
necesidades individuales de cada estudiante. Además, la IA se utiliza para automatizar 
tareas administrativas como la calificación, el control de asistencia y la gestión del ren-
dimiento, lo que reduce la carga de trabajo de los docentes. También existen sistemas de 
tutoría basados en IA, que proporcionan apoyo adicional a los estudiantes, respondiendo 
preguntas y ofreciendo explicaciones detalladas sobre diversos temas. La IA ayuda a iden-
tificar estudiantes en riesgo de abandono escolar mediante el análisis de datos, permitien-
do intervenciones tempranas y personalizadas. Además, plataformas impulsadas por IA 
pueden recomendar recursos educativos específicos basados en el progreso y las necesi-
dades de los estudiantes.

4 Cuando se aplicó IA en la pandemia por el SARS-CoV-2, virus que causa la Covid-19, el 
modelo informático eliminó rápidamente el 95 % de los compuestos que posiblemente po-
drían haber tratado al patógeno y señaló las mejores opciones, según el estudio (Consalud, 
2021).
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de a través de la IA se generan ataques de drones autónomos en una 
logística más letal y precisa (Expansión, 2023).

Como se puede ver, la IA está en prácticamente todos los aspectos 
de la vida cotidiana, lo que sin duda traerá múltiples beneficios a la 
vida del ser humano como es el caso de la salud, el transporte o la cul-
tura, sin embargo, cada día surgen más inquietudes sobre el impacto 
que puede tener en ámbitos negativos para la humanidad. Cada día 
hay más voces que se levantan para advertir los riesgos que se pueden 
generar por la evolución no controlada de la IA como puede ser la 
singularidad contra el ser humano, como dice Elon Musk (2017) “la 
IA también plantea riesgos significativos, como la pérdida de empleos, la 
dependencia de la tecnología y la posibilidad de una inteligencia artificial 
hostil” o la IA no normada como puede ser en casos de fallas como 
las ocurridas hace poco tiempo en los servidores de MICROSOFT, o 
por aquellas posibilidades de ser utilizada para fines nocivos contra la 
sociedad y el ser humano, como puede ser el caso de la delincuencia 
organizada.

A partir de estas ideas, se realizó el WEBINAR “Ética, Transhu-
manismo y Sustentabilidad”, organizado por el Laboratorio de Inte-
ligencia Artificial del Departamento de Administración de la UAM 
Azcapotzalco, el Cuerpo Académico de Negocios Internacionales de 
la Universidad del Caribe, Universidad Autónoma de Quintana Roo, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Medellín y la 
Universidad Católica de Valparaíso. En este Webinar se presentaron 
diversas ponencias con los tres temas enmarcados donde la discusión 
fue rica e interesante, el presente libro retoma estas coordenadas en 
las tres líneas.

ÉTICA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las tecno-
logías más transformadoras de nuestro tiempo, con aplicaciones que 
van desde la medicina hasta la educación y la industria. Sin embargo, 
el rápido avance de la IA también ha planteado importantes desafíos 
éticos que deben ser abordados para garantizar que su desarrollo y uso 
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beneficien a toda la humanidad. La inteligencia artificial ha recorrido 
un largo camino desde sus inicios en la década de 1950. Inicialmen-
te, los sistemas de IA se limitaban a tareas simples como el reconoci-
miento de patrones y la resolución de problemas básicos. Hoy en día, 
la IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el 
diagnóstico médico, la conducción autónoma y la personalización de 
servicios en línea. A medida que la IA continúa evolucionando, su po-
tencial para transformar la sociedad es inmenso, pero también lo son 
los desafíos éticos que plantea.

Uno de los principales desafíos éticos en la IA es el sesgo y la dis-
criminación. Los algoritmos de IA pueden perpetuar y amplificar los 
sesgos existentes en los datos, lo que puede resultar en decisiones in-
justas y discriminatorias. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos 
sistemas de reconocimiento facial tienen tasas de error más altas para 
personas de color y mujeres, además, la privacidad y la seguridad de 
los datos son preocupaciones críticas, ya que los sistemas de IA a me-
nudo requieren grandes cantidades de datos personales para funcionar 
de manera efectiva. La transparencia y la rendición de cuentas tam-
bién son esenciales para garantizar que las decisiones tomadas por la 
IA sean comprensibles y justificables.

El impacto de la IA en la sociedad y la economía es profundo. Si 
bien la IA tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la productividad, 
también puede exacerbar las desigualdades existentes y desplazar a 
los trabajadores en ciertos sectores, sobre todo en materia de desem-
pleo, incluso se afirma que la IA afectará el 40 % del empleo en todo 
el mundo (Georgieva, 2024) por lo que es crucial que las políticas y 
regulaciones se diseñen para mitigar estos efectos negativos y garanti-
zar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa. Se 
han desarrollado varios principios éticos y normativas, por ejemplo 
el de la UNESCO (2021), organización que ha propuesto un marco 
normativo universal sobre la ética de la IA que enfatiza la dignidad 
humana, el bienestar y la prevención de daños. Este marco también 
se destaca la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la 
justicia en el desarrollo y su uso, sin embargo, la velocidad a la que va 
la IA no ha permitido definir una normatividad apropiada y mucho 
menos oportuna.
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Existen numerosos ejemplos de uso ético y no ético de la IA. Por 
ejemplo, el uso de IA en la medicina ha permitido diagnósticos más 
precisos y tratamientos personalizados, mejorando significativamente 
la atención al paciente. Sin embargo, también ha habido casos en los 
que la IA se ha utilizado de manera poco ética, como en la vigilancia 
masiva y la manipulación de la opinión pública. Estos casos destacan 
la necesidad de un marco ético robusto para guiar el desarrollo y uso 
de la IA.

Lo mencionado hasta ahora es lo que se ve de manera inmediata y 
evidente, sin embargo, se tienen algunas tensiones más complejas con 
relación a la Ética en la IA, como lo es, por ejemplo la relevancia que se 
le puede llegar a dar a la IA en detrimento de la participación humana 
(Sardin y Martínez, 2020), situación que cada vez se ve más cercana 
al pensar que será una IA con algoritmos probabilísticos los que a ma-
nera de una “Ética Digital incuestionable” decidan en algún momento 
situaciones jurídicas, legales, electorales, administrativas o deportivas.

IA Y TRANSHUMANISMO

El transhumanismo es un movimiento que busca mejorar la condición 
humana mediante la tecnología, y la Inteligencia Artificial (IA) juega 
un papel fundamental en este contexto como es: 1) la Mejora cognitiva 
y física: “La IA puede ayudar a mejorar nuestras capacidades cognitivas y 
físicas, permitiéndonos alcanzar un nivel de inteligencia y habilidad supe-
rior” (Kurzweil, 2005). Hemos visto como a través de la tecnología 
GPT ya se tiene una capacidad importante de información relevante 
y muy actualizada en la palma de la mano, podríamos decir que para 
estos efectos, de alguna manera ya los smartphone son extensiones 

-aún desconectadas físicamente- de nuestros cuerpos, sobre todo en 
la juventud que permanece pegada a sus celulares grandes cantidades 
de tiempo5; 2) Extensión de la vida y la salud: “La IA puede ayudar a 

5 En México, las cifras sobre el tiempo promedio de uso de celular, según la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2023, varía según el grupo de edad:

- 18 a 24 años: Este grupo pasa en promedio 6.3 horas al día usando internet en sus disposi-
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encontrar curas para enfermedades y mejorar la calidad de vida, lo que 
podría llevar a una vida más larga y saludable” (De Grey y Rae, 2015). Si 
bien, este aún es un escenario hipotético, la perspectiva de la inmor-
talidad se convierte en una discusión sumamente impactante, ya al día 
de hoy se habla de inmortalidad digital con empresas que están gene-
rando avatares de la gente que murió, dotadas de elementos estéticos 
como imagen, voz y sonido que imitan a quien ya no está y a través de 
tecnología generativa propician la interacción con ellos tal y como si 
siguieran viviendo, con recuerdos, gustos y comportamientos iguales 
a los que tenían antes de morir; 3) Fusión de humanos y máquinas: “La 
IA puede permitir la fusión de humanos y máquinas, creando una nueva 
forma de vida que combina lo mejor de ambos mundos” (Bostrom, 2014). 
Esta es otra de las posibilidades en las que también se puede extender 
la vida.

IA Y SUSTENTABILIDAD

En el ámbito de la sustentabilidad existen diversas posibilidades inte-
resantes que la IA puede generar para aprovechar el desarrollo, entre 
las cuestiones positivas se presentan:

1. Reducción de emisiones de carbono: La IA puede optimizar el 
consumo de energía en ciudades inteligentes y reducir las emi-
siones de carbono mediante el uso de dispositivos del Internet 
de las Cosas (IoT) que modulan su consumo eléctrico (Funda-
ción Innovación Bankinter, 2023).

2. Integración de energías renovables: Las redes inteligentes im-
pulsadas por IA facilitan una mejor integración de las energías 
renovables, lo que contribuye a una mayor eficiencia energéti-

tivos móviles.
- 25 a 34 años: El uso promedio es de 4.8 horas al día.
- 35 a 44 años: Dedican alrededor de 4.2 horas al día.
- 45 a 54 años: Usan el celular aproximadamente 3.5 horas al día.
- 55 años o más: El uso promedio es de 2.8 horas al día.
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ca y reducción de la dependencia de combustibles fósiles (Fun-
dación Innovación Bankinter, 2023).

3. Monitoreo ambiental: La IA puede identificar tendencias de de-
sertificación y otros cambios ambientales a través de imágenes 
satelitales, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva a 
estos problemas (Fundación Innovación Bankinter, 2023).

4. Economía circular: La IA fomenta la circularidad al ayudar a 
reducir la huella ambiental y promover prácticas sostenibles en 
el consumo y la producción (UNESCO, 2023).

5. Desarrollo de materiales sostenibles: La IA acelera el desarrollo 
de materiales de baja emisión de carbono y cultivos resistentes 
al clima, lo que es crucial para enfrentar el cambio climático 
(Cloudmasters, 2023).

Existen, sin embargo, también algunas consecuencias o riesgos im-
portantes con la IA:

1. Consumo de energía: Los algoritmos de IA requieren un poder 
de procesamiento intensivo, lo que implica el uso de grandes 
cantidades de energía eléctrica. Esto contribuye a la emisión 
de gases de efecto invernadero y al cambio climático (Blanco, 
2024).

2. Residuos electrónicos: La fabricación de hardware específico 
para la IA, como chips y servidores, genera una huella ecológi-
ca significativa. Además, la disposición de estos componentes 
electrónicos al final de su vida útil plantea desafíos en términos 
de residuos electrónicos (Funds Society, 2024).

3. Extracción de recursos minerales: En la producción de hard-
ware para IA requiere la extracción de materiales como el si-
licio, lo que tiene un impacto ambiental considerable (Funds 
Society, 2024).

4. Uso de agua: Los centros de datos que alojan y procesan gran-
des volúmenes de datos de IA consumen una gran cantidad de 
agua para el enfriamiento de los servidores, lo que puede afec-
tar los recursos hídricos locales (Funds Society, 2024).
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Finalmente, diremos que la IA se hace presente en la sustentabili-
dad al tener un impacto inmediato y contundente en la naturaleza del 
ser humano y su concepción y significación de la realidad, en ámbitos 
más implícitos de su realidad construida dentro de un orden global y 
consumista, el ser humano de la actualidad verá impactada su pers-
pectiva de futuro por los referentes que la misma IA le ofrece a través 
de su sistemática y contundente formación cultural que los artefactos 
tecnológicos están generando en nuestros hijos e hijas, es algo que no 
debemos perder de vista.

Ética, Transhumanismo y Sustentabilidad son sin duda temas rele-
vantes del Futuro de la Inteligencia Artificial. En este libro se realizará 
un acercamiento a los mismos con la clara intención de intentar expli-
car el devenir social, económico, político y sobre todo cultural de la 
sociedad de la civilización artificial, como diría Lasalle (2024), en un 
espectro de futuro que difícilmente está siendo pronosticado. Cree-
mos que las instituciones de educación superior como las que partici-
pamos en este trabajo, tenemos el compromiso de investigar, discutir, 
proyectar y acompañar a la sociedad a través de nuestros alumnos y 
alumnas, pero también investigaciones y su difusión, para convertir-
nos en referentes del cuidado del ser humano por sobre los impactos 
que cualquier problema nacional o mundial genere, en este caso, así 
podríamos plantearlo, sobre el problema de la Inteligencia Artificial y 
su descontrol actual.
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CAPÍTULO I

ÉTICA DE LA INTELIGENCIA AR TIFICIAL1

OSCAR LOZANO CARRILLO2

RESUMEN

La velocidad vertiginosa a la que viaja el desarrollo de la Inteligencia 
Artificial ha propiciado un debate en relación con la ética de su crea-
ción y sobre todo de sus resultados e implicaciones. Existen perspec-
tivas que elevan una demanda (Lasalle, 2024; Sadin, 2024) de normar 
la evolución de la IA ya que no aparece de inicio “dicen” una ética 
clara o explicita de su creación, uso y evolución, la mayor parte de 
estas perspectivas son generales, donde se habla de transparencia, 
propiedad intelectual, responsabilidad entre otras, sin embargo exis-
te una perspectiva, visión o posición más compleja que esta, que es 
la de que en realidad si existe una Ética alrededor de la IA, sólo que 
no necesariamente es la que quisiéramos la mayoría de habitantes de 
este planeta, ya que se trata de una ética de la eficiencia, la crematísti-
ca, el consumismo, el colonialismo y extractivismo de la gran empre-
sa, marcada por las coordenadas económico-culturales de la GAMFA 
(Google, Amazón, Microsoft, Facebook -ahora META- y Apple) las más 
grandes empresas del orbe, así como la ética de la dominación que las 

1 La ética se refiere al campo de estudio y práctica relacionado con las implicaciones mora-
les y los impactos sociales de inteligencia artificial. Abarca los principios y directrices que 
rigen el diseño, desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA. Este dominio garantiza 
que las tecnologías de IA se desarrollen y apliquen de manera que se alineen con los valo-
res humanos y los estándares éticos (Florkin, 2024).

2 Profesor-Investigador, del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México. Dirige el Laboratorio de 
Inteligencia Artificial UAM Azcapotzalco.
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potencias hegemónicas China y Estados Unidos, que buscan tener la 
supremacía mundial. El presente capítulo explora algunas ideas sobre 
el desarrollo de la IA y su ética o posibles éticas que la rodean, donde 
la condición más preocupante será el papel del ser humano ante la po-
sible singularidad que lo convierta en un HOMO DEUS. 

Palabras clave: IA, Ética, Homo Deus.

INTRODUCCIÓN 

La ética de la inteligencia artificial (IA) es un campo emergente y 
crucial en el desarrollo tecnológico contemporáneo. A medida que la 
IA se integra cada vez más en diversos aspectos de la vida cotidiana, 
desde la medicina hasta la educación y el entretenimiento, surgen im-
portantes preguntas sobre cómo estas tecnologías deben ser diseña-
das, implementadas y reguladas para garantizar que beneficien a la 
sociedad de manera justa y equitativa, sin embargo, estas perspectivas 
generales y más comunes se presentan en una perspectiva teórica y de 
sentido común.

La ética de la IA entonces es un campo dinámico y en constante 
evolución que aborda algunas de las cuestiones más apremiantes de 
nuestro tiempo. A medida que la IA continúa avanzando y transfor-
mando diversos aspectos de la sociedad, es fundamental que se de-
sarrollen y se implementen marcos éticos robustos para guiar su uso. 
La transparencia, la responsabilidad y la equidad son pilares esencia-
les en este esfuerzo, y las tendencias actuales indican un movimiento 
hacia una mayor colaboración internacional y una participación más 
amplia de la sociedad civil en estos debates. Solo a través de un enfo-
que ético y responsable podemos asegurar que la IA beneficie a toda 
la humanidad de manera justa y equitativa.

Bajo esta perspectiva, una de las principales necesidades en la ética 
de la IA es la transparencia. Se dice que los algoritmos de IA a menudo 
operan como “cajas negras”, donde las decisiones se toman sin que los 
usuarios comprendan completamente cómo se llegaron a ellas. Esto 
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puede llevar a una falta de confianza y a la percepción de injusticia, espe-
cialmente cuando las decisiones afectan aspectos críticos de la vida de las 
personas, como la aprobación de préstamos o la selección de candidatos 
para empleos (UNESCO, 2023).

Otra necesidad de esta visión tradicional habla de que es crucial 
la responsabilidad. Es esencial que haya mecanismos claros para res-
ponsabilizar a los desarrolladores y operadores de sistemas de IA por 
los resultados de sus tecnologías. Esto incluye la capacidad de auditar y 
revisar las decisiones tomadas por la IA, así como la implementación de 
políticas que aseguren que los sistemas de IA se utilicen de manera ética y 
responsable (UNESCO, 2023). 

La equidad es otro aspecto fundamental. Los sistemas de IA deben 
ser diseñados para evitar sesgos que puedan perpetuar o exacerbar las 
desigualdades existentes. Esto es particularmente importante en contex-
tos como la justicia penal, donde los algoritmos de predicción del crimen 
pueden discriminar contra minorías si no se diseñan y supervisan adecua-
damente (UNESCO, 2024).

En cuanto a las tendencias actuales, una de las más destacadas es 
el desarrollo de marcos normativos internacionales. La UNESCO, por 
ejemplo, ha adoptado la “Recomendación sobre la ética de la inteligencia 
artificial”, que proporciona un marco global para guiar el desarrollo y la 
implementación de tecnologías de IA de manera ética (UNESCO, 2024). 
Este tipo de iniciativas buscan armonizar las prácticas éticas a nivel 
mundial y asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan equitati-
vamente. Otra tendencia importante es la participación de la sociedad 
civil en el debate sobre la ética de la IA. Organizaciones no guberna-
mentales, académicos y activistas están desempeñando un papel cada 
vez más importante en la vigilancia y la promoción de prácticas éticas 
en el desarrollo de la IA. Esta participación es crucial para asegurar que 
las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y considera-
das en la formulación de políticas y regulaciones.

Además, hay un creciente enfoque en la educación y la formación 
en ética de la IA. Universidades y centros de investigación están desarro-
llando programas y cursos específicos para formar a la próxima genera-
ción de desarrolladores y responsables de políticas en los principios éticos 
que deben guiar el uso de la IA (Florkin, 2024). Esta educación es vital 
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para crear una cultura de responsabilidad y conciencia ética en el cam-
po de la tecnología.

Como se dijo al principio, la ética de la inteligencia artificial (IA) 
no solo es una cuestión general de principios morales y normativos, 
sino también un campo de intensa competencia geopolítica, especial-
mente entre China y Estados Unidos. Además, la ética capitalista de 
la IA, representada por las grandes corporaciones tecnológicas como 
Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple (GAMFA), refleja intere-
ses económicos y de poder que moldean el desarrollo y la implemen-
tación de estas tecnologías.

La competencia entre China y Estados Unidos en el ámbito de la IA 
es un reflejo de sus aspiraciones de liderazgo global. Ambos países han 
identificado la IA como una tecnología estratégica que puede determi-
nar su posición en la economía mundial y en la seguridad nacional. Por 
parte de Estados Unidos ha sido tradicionalmente el líder en innova-
ción tecnológica, con empresas como Google, Microsoft y Amazon a la 
vanguardia de la investigación en IA. En 2022, el gasto en investigación 
y desarrollo (I+D) de IA en Estados Unidos alcanzó los 52.000 millones 
de dólares, representando casi el 50 % del total mundial (Al poniente, 
2024). Este liderazgo se basa en un ecosistema robusto de universi-
dades, empresas y capital de riesgo que fomenta la innovación. Sin 
embargo, la ética de la IA en Estados Unidos está influenciada por un 
enfoque capitalista que prioriza la innovación y el crecimiento eco-
nómico sobre la regulación. Esto ha llevado a un desarrollo rápido pero 
a menudo desregulado de tecnologías de IA, con preocupaciones sobre la 
privacidad, la equidad y la transparencia (Al poniente, 2024).

China, por otro lado, ha hecho de la IA una prioridad nacional con 
el objetivo explícito de convertirse en el líder mundial en IA para 2030. 
En 2022, la inversión china en IA superó los 25.000 millones de dólares, 
lo que equivale aproximadamente al 25 % del total global (El cano, 2020). 
El gobierno chino ha lanzado iniciativas como el Plan de Desarrollo de 
Inteligencia Artificial de Nueva Generación, que fomenta la colabora-
ción entre el sector público y privado. La ética de la IA en China está 
marcada por un que se ha dicho tiene un enfoque autoritario y utilita-
rista. El gobierno chino utiliza la IA para la vigilancia masiva y el control 
social, lo que plantea serias preocupaciones sobre los derechos humanos y 
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la privacidad (Al poniente, 2024), sin embargo, este enfoque también 
permite una implementación rápida y centralizada de tecnologías de 
IA, lo que puede dar a China una ventaja competitiva en ciertos aspec-
tos.

En cuanto a las grandes corporaciones tecnológicas de Estados Uni-
dos, conocidas colectivamente como GAMFA (Google, Amazon, Micro-
soft, Facebook y Apple), desempeñan un papel crucial en el desarrollo 
y la implementación de la IA. Estas empresas no solo lideran en tér-
minos de innovación tecnológica, sino que también influyen signifi-
cativamente en la ética de la IA a través de sus prácticas y políticas 
corporativas. Google ha sido pionero en el desarrollo de algoritmos de 
aprendizaje automático y ha establecido principios éticos para guiar el 
uso de la IA. Sin embargo, ha enfrentado críticas por su participación en 
proyectos militares y por la falta de transparencia en sus algoritmos (El 
cano, 2020). La ética de Google refleja un equilibrio entre la innova-
ción y la responsabilidad social, aunque a menudo se inclina hacia la 
maximización de beneficios. Amazon utiliza la IA para optimizar su 
cadena de suministro y mejorar la experiencia del cliente. Sin embargo, 
ha sido criticado por el uso de IA en la vigilancia de los empleados y por 
prácticas laborales cuestionables (UNESCO, 2024). La ética de Amazon 
está impulsada por la eficiencia y la rentabilidad, a menudo a expensas 
de la privacidad y los derechos laborales.

Microsoft ha adoptado un enfoque más proactivo en la ética de la IA, 
estableciendo un comité de ética y lanzando iniciativas para promover el 
uso responsable de la IA (UNESCO, 2024). Sin embargo, también ha 
enfrentado desafíos en la implementación de estos principios en todas 
sus operaciones globales. Facebook ahora META utiliza la IA para per-
sonalizar el contenido y los anuncios, pero ha sido criticado por su papel en 
la difusión de desinformación y por la manipulación de datos personales. 
La ética de Facebook está marcada por un conflicto entre la maximi-
zación del engagement y la protección de la privacidad y la integridad.

Por último, Apple ha destacado por su enfoque en la privacidad y 
la seguridad en el uso de la IA. Sin embargo, también ha enfrentado 
críticas por su dependencia de la cadena de suministro en países con 
prácticas laborales cuestionables. La ética de Apple refleja un compro-
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miso con la privacidad del usuario, aunque a veces a costa de la trans-
parencia en otras áreas.

La ética de la IA es un campo complejo y multifacético que refleja 
tanto las aspiraciones geopolíticas de las naciones como los intereses 
económicos de las grandes corporaciones tecnológicas. La competen-
cia entre China y Estados Unidos en el ámbito de la IA no solo se trata 
de quién lidera en innovación tecnológica, sino también de quién es-
tablece los estándares éticos que guiarán el futuro de esta tecnología. 
Por otro lado, las prácticas de las empresas GAMFA muestran cómo 
los intereses capitalistas pueden influir en la ética de la IA, a menudo 
priorizando la rentabilidad sobre la responsabilidad social.

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

La transparencia en la inteligencia artificial (IA) es una dimensión 
crucial que se refiere a la capacidad de entender y explicar cómo fun-
cionan los sistemas de IA y cómo se toman las decisiones. Esta trans-
parencia es esencial para generar confianza, garantizar la responsabili-
dad y mitigar los riesgos asociados con el uso de la IA. A continuación, 
se desarrollan algunos ejemplos recientes a nivel mundial que ilustran 
la importancia y los desafíos de la transparencia en la IA.

1. Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AIA)

En 2023, la Unión Europea avanzó significativamente en la regulación 
de la IA con la propuesta del Reglamento de Inteligencia Artificial 
(AIA). Este reglamento establece requisitos de transparencia para los 
sistemas de IA, especialmente aquellos considerados de alto riesgo. 
Según el AIA, los proveedores de sistemas de IA deben proporcionar 
información clara y comprensible sobre el funcionamiento de sus al-
goritmos, incluyendo sus capacidades y limitaciones. Esto permite a los 
usuarios y a las autoridades supervisar y auditar estos sistemas de manera 
efectiva (Agencia española de protección de datos, 2023)
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2. Iniciativas de Transparencia en el Sector Salud

En el sector salud, la transparencia en el uso de IA es vital para garan-
tizar la confianza de los pacientes y la eficacia de los tratamientos. Por 
ejemplo, en 2024, se implementaron modelos de IA para el diagnóstico 
de enfermedades a través de imágenes médicas. Estos modelos, como 
UNet y sus variantes, han demostrado un desempeño excepcional. Sin 
embargo, la idoneidad de las decisiones generadas por estos modelos debe 
ser examinada rigurosamente para asegurar que los diagnósticos sean 
precisos y justos (IA 360, 2024).

3. Transparencia en la Gobernanza de la IA

El Foro Económico Mundial ha destacado la importancia de la transpa-
rencia en la gobernanza de la IA. En 2024, se enfatizó que la adopción 
de prácticas transparentes no solo mitiga los riesgos asociados con la 
IA, sino que también puede proporcionar una ventaja competitiva a 
las organizaciones. La transparencia en la IA incluye la divulgación de 
cómo se desarrollan y entrenan los modelos, así como la explicación de las 
decisiones tomadas por estos sistemas (FEM, 2024).

4. Chatbots y Transparencia en el Gobierno

En el ámbito gubernamental, la transparencia en el uso de IA se ha 
manifestado a través de la implementación de chatbots para mejorar 
el acceso a la información pública. Estos chatbots, utilizados en pro-
cesos de apertura gubernamental, permiten a los ciudadanos obtener 
información de manera más eficiente y transparente. Este enfoque no 
solo mejora la accesibilidad, sino que también fortalece la confianza en las 
instituciones públicas (UNAM, 2024).

La transparencia en la IA es una dimensión esencial que abarca des-
de la regulación y la gobernanza hasta la implementación práctica en 
sectores críticos como la salud y el gobierno. Los ejemplos recientes 
demuestran que, aunque se han logrado avances significativos, aún 
existen desafíos importantes que deben abordarse para garantizar que 
los sistemas de IA sean transparentes, responsables y equitativos.
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ÉTICA DE LA IA EN SUS DIMENSIONES MÁS COMUNES

Ética y responsabilidad 

La ética y la responsabilidad en la IA son fundamentales para asegurar 
que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera que benefi-
cien a la sociedad en su conjunto. Estos principios buscan mitigar los 
riesgos y maximizar los beneficios de la IA, garantizando que se respe-
ten los derechos humanos y se promueva la justicia social.

1. Responsabilidad en la IA: Caso de la Unión Europea

La Unión Europea ha sido pionera en establecer marcos regulatorios 
que promuevan la responsabilidad en el uso de la IA. En 2023, la Comi-
sión Europea propuso el Reglamento de Inteligencia Artificial (AIA), 
que incluye requisitos estrictos para la transparencia, pero también 
para la responsabilidad. Este reglamento obliga a los desarrolladores y 
operadores de sistemas de IA a proporcionar información clara sobre el 
funcionamiento de sus algoritmos y a garantizar que estos sistemas no 
perpetúen sesgos o discriminaciones (Comisión Europea, 2023). 

2. Responsabilidad en el Sector Financiero

En el sector financiero, la responsabilidad en el uso de la IA es crucial 
para evitar prácticas discriminatorias. En 2024, varios bancos en Es-
tados Unidos implementaron sistemas de IA para evaluar la solvencia 
crediticia de los solicitantes de préstamos. Estos sistemas deben ser 
auditados regularmente para asegurar que no discriminen a ciertos 
grupos demográficos. La transparencia en los criterios utilizados por es-
tos algoritmos es esencial para mantener la confianza del público y garan-
tizar la equidad (Comisión Europea, 2024).

3. Ética en la IA: Caso de la Salud

En el ámbito de la salud, la ética en el uso de la IA es vital para proteger 
la privacidad de los pacientes y asegurar la precisión de los diagnósti-
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cos. En 2023, se desarrollaron modelos de IA para predecir brotes de 
enfermedades y mejorar la respuesta a emergencias sanitarias. Estos 
modelos deben ser transparentes y responsables, proporcionando expli-
caciones claras sobre cómo se toman las decisiones y asegurando que los 
datos de los pacientes se manejen de manera ética (OMS, 2023).

4. Responsabilidad en la IA: Caso de la Educación

En el sector educativo, la responsabilidad en el uso de la IA es funda-
mental para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una 
educación de calidad. En 2024, varias instituciones educativas imple-
mentaron sistemas de IA para personalizar el aprendizaje y mejorar 
los resultados académicos. Estos sistemas deben ser diseñados de mane-
ra que no perpetúen desigualdades existentes y deben ser transparentes en 
cuanto a los datos utilizados y las decisiones tomadas (UNESCO, 2024).

ÉTICA Y EQUIDAD

La equidad en la inteligencia artificial (IA) es una dimensión crítica 
que busca asegurar que estas tecnologías no perpetúen ni exacerben 
las desigualdades existentes. La ética y la equidad en la IA se centran 
en diseñar y utilizar sistemas que sean justos y accesibles para todos, 
independientemente de su origen, género, raza o condición socioeco-
nómica. A continuación, se presentan ejemplos recientes de 2023 y 
2024 que ilustran cómo se está abordando la equidad en la IA a nivel 
mundial.

1. Equidad en el Reconocimiento Facial

El reconocimiento facial ha sido una de las tecnologías de IA más con-
trovertidas debido a su potencial para perpetuar sesgos raciales y de 
género. En 2023, varios estudios demostraron que los sistemas de reco-
nocimiento facial tenían tasas de error significativamente más altas para 
personas de color y mujeres (Boulamwini y Gebru, 2023). En respuesta, 
algunas ciudades y estados de Estados Unidos, como San Francisco y Mas-
sachusetts, implementaron moratorias o prohibiciones sobre el uso de esta 



30 ÉTICA DE LA INTELIGENCIA AR TIFICIAL

tecnología por parte de las fuerzas del orden (CDHSF, 2023). Estas me-
didas buscan asegurar que la IA se utilice de manera justa y equitativa, 
evitando la discriminación y protegiendo los derechos civiles.

2. Equidad en la Educación

En el ámbito educativo, la IA tiene el potencial de personalizar el 
aprendizaje y mejorar los resultados académicos. Sin embargo, es cru-
cial que estos sistemas no perpetúen las desigualdades existentes. En 
2024, se lanzaron varias iniciativas en Europa y América Latina para de-
sarrollar plataformas de aprendizaje basadas en IA que sean inclusivas y 
accesibles para todos los estudiantes, independientemente de su contexto 
socioeconómico (UNESCO, 2024). Estas plataformas utilizan algorit-
mos diseñados para identificar y mitigar sesgos, asegurando que todos 
los estudiantes tengan las mismas oportunidades de éxito.

3. Equidad en el Acceso a la Salud

La IA también está transformando el sector salud, pero es esencial que 
estas innovaciones sean accesibles para todos. En 2023, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) lanzó una iniciativa para asegurar que 
las tecnologías de IA en salud sean equitativas y accesibles en países de 
bajos y medianos ingresos(OMS, 2023). Esta iniciativa incluye la crea-
ción de directrices para el desarrollo y la implementación de sistemas 
de IA que consideren las necesidades específicas de estas poblaciones, 
asegurando que los beneficios de la IA en salud se distribuyan de ma-
nera justa.

4. Equidad en el Empleo

La IA está cambiando el panorama laboral, y es crucial que estos 
cambios no perpetúen las desigualdades en el empleo. En 2024, va-
rias empresas tecnológicas en Asia y Europa implementaron políticas 
para asegurar que sus sistemas de IA utilizados en procesos de contra-
tación sean justos y equitativos (FEM, 2024). Estas políticas incluyen 
auditorías regulares de los algoritmos de selección de personal para 
identificar y corregir posibles sesgos, así como la transparencia en los 
criterios utilizados para la toma de decisiones.
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ÉTICA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La participación de la sociedad civil en la ética de la inteligencia artificial 
(IA) es fundamental para asegurar que estas tecnologías se desarrollen y 
utilicen de manera que reflejen los valores y necesidades de todas las per-
sonas. La sociedad civil, que incluye organizaciones no gubernamentales, 
académicos, activistas y ciudadanos, desempeña un papel crucial en la 
vigilancia, promoción y formulación de políticas éticas en la IA. A con-
tinuación, se presentan ejemplos recientes de 2023 y 2024 que ilustran 
cómo la sociedad civil está influyendo en la ética de la IA a nivel mundial.

1. Foro Global sobre la Ética de la IA de la UNESCO

En febrero de 2024, la UNESCO organizó el segundo Foro Mundial 
sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en el Centro de Congresos 
Brdo de Kranj. Este foro reunió a representantes de gobiernos, sector pri-
vado, academia y sociedad civil para discutir y compartir buenas prácticas 
en la gobernanza ética de la IA (UNESCO, 2024). La participación de 
la sociedad civil en este foro fue crucial para asegurar que las polí-
ticas y recomendaciones reflejen una amplia gama de perspectivas y 
preocupaciones, promoviendo un enfoque inclusivo y equitativo en el 
desarrollo de la IA.

2. Iniciativas de Transparencia en América Latina

En 2023, varias organizaciones de la sociedad civil en América Latina, 
como Derechos Digitales y la Fundación Karisma, lanzaron iniciativas 
para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de 
la IA. Estas organizaciones trabajan para asegurar que los sistemas de IA 
utilizados por gobiernos y empresas sean transparentes y no perpetúen 
desigualdades (Derechos Digitales, 2023). Por ejemplo, han desarrolla-
do herramientas y recursos para educar al público sobre sus derechos 
en relación con la IA y para monitorear el uso de estas tecnologías en 
sectores críticos como la justicia y la salud.
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3. Participación Ciudadana en la Regulación de la IA en Europa

En 2024, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre el Regla-
mento de Inteligencia Artificial (AIA), invitando a ciudadanos y organi-
zaciones de la sociedad civil a proporcionar sus comentarios y sugerencias 
(ADH-Asia, 2023). Esta consulta permitió a la sociedad civil influir 
directamente en la formulación de políticas, asegurando que las regu-
laciones reflejen las preocupaciones y necesidades de la población. La 
participación ciudadana es esencial para desarrollar marcos regulato-
rios que sean justos y equitativos.

4. Campañas de Concienciación en Asia

En 2023, varias organizaciones de la sociedad civil en Asia, como la Aso-
ciación de Derechos Humanos de Asia y la Fundación para la Democracia 
y los Derechos Humanos, lanzaron campañas de concienciación sobre los 
riesgos y beneficios de la IA (ADH- Asia, 2023). Estas campañas buscan 
educar al público sobre cómo la IA puede afectar sus vidas y cómo 
pueden participar en el debate sobre su regulación. La educación y la 
concienciación son fundamentales para empoderar a los ciudadanos y 
asegurar que sus voces sean escuchadas en la formulación de políticas.

ÉTICA DE LA IA EN LA GEOPOLÍTICA Y 
LOS GRANDES CORPORATIVOS

La nueva Guerra Fría tiene profundas implicaciones para la gobernan-
za global y la estabilidad internacional. La competencia entre Estados 
Unidos y China está reconfigurando alianzas y creando nuevas tensio-
nes en todo el mundo. La Unión Europea y otros países asiáticos se ven 
obligados a navegar en un entorno geopolítico cada vez más complejo, 
donde deben equilibrar sus intereses económicos y de seguridad.

Además, la interdependencia económica entre Estados Unidos 
y China significa que cualquier escalada en la confrontación podría 
tener consecuencias globales significativas. La cooperación en áreas 
como el cambio climático y la salud global también se ve amenazada 
por la creciente rivalidad entre estas dos superpotencias.
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NUEVA GUERRA FRÍA POR LA IA

La dinámica geopolítica actual está marcada por una nueva Guerra Fría, 
en la que China y Estados Unidos son los principales antagonistas. Esta 
competencia no solo involucra a estas dos superpotencias, sino que 
también afecta a la Unión Europea y otros países asiáticos. A diferen-
cia de la Guerra Fría del siglo XX, esta nueva confrontación se caracte-
riza por la interdependencia económica y tecnológica, así como por la 
competencia en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad 
y el comercio, esta nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China, 
con la participación de la Unión Europea y otros países asiáticos, está 
redefiniendo el panorama geopolítico global. Esta competencia se ca-
racteriza por la interdependencia económica y tecnológica, y tiene 
implicaciones profundas para la estabilidad y la gobernanza global. A 
medida que esta rivalidad continúa desarrollándose, será crucial que 
las naciones involucradas encuentren formas de gestionar sus diferen-
cias y cooperar en áreas de interés común para evitar una escalada que 
podría tener consecuencias desastrosas para el mundo entero.

1. Estados Unidos y China: Los Principales Protagonistas

La relación entre Estados Unidos y China ha sido tensa desde hace 
varios años, con una escalada significativa durante la administración 
de Donald Trump, que inició una guerra comercial con China en 2018. 
Esta confrontación se ha extendido a áreas como la tecnología y la seguri-
dad nacional, con implicaciones globales. La administración de Joe Biden 
ha mantenido en gran medida la postura dura hacia China, destacando la 
necesidad de proteger la libertad y los derechos humanos frente a lo que 
perciben como una amenaza autoritaria (BBC, 2023).

China, por su parte, ha acusado a Estados Unidos de no entender 
sus políticas internas y externas, y de intentar frenar su desarrollo 
económico y tecnológico. Beijing ha enfatizado que su objetivo no es 
reemplazar la hegemonía de Washington, sino modernizar su economía 
y contribuir a una gobernanza global más equitativa (Observatorio de 
Política China, 2023).
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2. La Unión Europea: Un Actor Cauteloso

La Unión Europea se encuentra en una posición delicada en esta nueva 

Guerra Fría. Aunque reconoce la creciente rivalidad entre Estados Uni-

dos y China, ha intentado mantener una postura más neutral y evitar 

una confrontación directa. La UE ha buscado equilibrar sus relaciones 

económicas con China, que es un importante socio comercial, y su alianza 

estratégica con Estados Unidos (La vanguardia, 2023). Sin embargo, la 

presión para alinearse más estrechamente con Washington ha aumen-

tado, especialmente en áreas como la tecnología y la seguridad.

3. Otros Países Asiáticos: Navegando en Aguas Turbulentas

Otros países asiáticos, como Japón, Corea del Sur y la India, también 

están profundamente afectados por la competencia entre Estados Uni-

dos y China. Japón y Corea del Sur, aliados tradicionales de Estados Uni-

dos, han reforzado sus lazos de seguridad con Washington en respuesta a 

la creciente influencia de China en la región (El mundo, 2019) La India, 

por su parte, ha buscado fortalecer su posición geopolítica mediante 

alianzas estratégicas tanto con Estados Unidos como con otros países 

asiáticos, en un intento de contrarrestar la influencia china.

4 La Dimensión Tecnológica de la Nueva Guerra Fría

Una de las características distintivas de esta nueva Guerra Fría es la 

competencia tecnológica. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y 

las redes 5G son áreas clave donde Estados Unidos y China están com-

pitiendo por la supremacía. Estados Unidos ha tomado medidas para 

limitar el acceso de China a tecnologías avanzadas, como los semicon-

ductores, y ha presionado a sus aliados para que excluyan a empresas 

chinas como Huawei de sus redes 5G. China, por su parte, ha acelerado 

sus esfuerzos para desarrollar tecnologías autóctonas y reducir su de-

pendencia de las importaciones tecnológicas.
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LA ÉTICA EN LA IA DE LAS GRANDES EMPRESAS

La ética de la IA en las grandes empresas es un campo en constante 
evolución, marcado por la tensión entre la innovación tecnológica y la 
responsabilidad ética. Aunque muchas empresas han adoptado prin-
cipios éticos y han establecido comités de ética, la implementación 
práctica de estos principios a menudo revela desafíos significativos. La 
transparencia, la equidad y la responsabilidad son pilares esenciales 
para asegurar que la IA se utilice de manera ética y beneficiosa para 
toda la sociedad.

La ética de la inteligencia artificial (IA) en las grandes empresas 
también es un tema complejo y multifacético. A continuación, se ex-
ploran algunos aspectos clave de la ética de la IA en grandes empresas 
como Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple, con ejemplos re-
cientes.

1. Google: Innovación y Controversias Éticas

Google ha sido un líder en el desarrollo de tecnologías de IA, pero 
también ha enfrentado críticas significativas por sus prácticas éticas. 
En 2023, Google anunció su compromiso con principios éticos para 
la IA, incluyendo la transparencia y la equidad (Lozano, 2023). Sin 
embargo, la empresa ha sido criticada por su participación en proyec-
tos militares, como el Proyecto Maven, y por la falta de transparencia 
en sus algoritmos de búsqueda y publicidad (UNESCO, 2024). Estos 
conflictos reflejan la tensión entre la innovación tecnológica y la res-
ponsabilidad ética.

2. Amazon: Eficiencia y Derechos Laborales

Amazon utiliza la IA para optimizar su cadena de suministro y mejorar 
la experiencia del cliente. Sin embargo, ha sido criticado por el uso 
de IA en la vigilancia de los empleados y por prácticas laborales cues-
tionables (Derechos Digitales, 2023). En 2024, Amazon implementó 
nuevas políticas para mejorar la transparencia y la equidad en el uso 
de la IA, pero las preocupaciones sobre la privacidad y los derechos 
laborales persisten (Comisión Europea, 2024).
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3. Microsoft: Compromiso con la Responsabilidad

Microsoft ha adoptado un enfoque proactivo en la ética de la IA, es-
tableciendo un comité de ética y lanzando iniciativas para promo-
ver el uso responsable de la IA (Foro Económico Mundial, 2024). En 
2023, Microsoft firmó un acuerdo con la UNESCO para garantizar la 
protección de los derechos humanos en el desarrollo y uso de la IA 
(UNESCO, 2024). Sin embargo, la implementación de estos principios 
en todas sus operaciones globales sigue siendo un desafío.

4. Facebook: Privacidad y Manipulación de Datos

Facebook utiliza la IA para personalizar el contenido y los anuncios, 
pero ha sido criticado por su papel en la difusión de desinformación y 
por la manipulación de datos personales (Asociación de Derechos Hu-
manos de Asia, 2023). En 2024, Facebook implementó nuevas políticas 
de transparencia y responsabilidad, pero las preocupaciones sobre la 
privacidad y la integridad de la información continúan siendo un pro-
blema significativo (UNESCO, 2024).

5. Apple: Privacidad y Transparencia

Apple ha destacado por su enfoque en la privacidad y la seguridad en 
el uso de la IA. En 2023, Apple lanzó nuevas características de priva-
cidad en sus dispositivos, asegurando que los datos de los usuarios 
se manejen de manera ética (OMS, 2023). Sin embargo, la empresa 
también ha enfrentado críticas por su dependencia de la cadena de 
suministro en países con prácticas laborales cuestionables (UNESCO, 
2024). La ética de Apple refleja un compromiso con la privacidad del 
usuario, aunque a veces a costa de la transparencia en otras áreas.

CONCLUSIONES

Existe un importante debate en torno a la ética de la IA en dos dimen-
siones como hemos propuesto, en la primera dimensión se revisan 
aspectos más cotidianos, generales que son los que se buscan regular 
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por los diferentes países y tal es el caso de la Unión Europea, en temas 
como transparencia, responsabilidad, equidad, participación ciudada-
na entre otros; en estas dimensiones o temas la discusión ética podría 
decirse está aún en un proceso de avance que es lento y desfasado con 
respecto a la velocidad con la que avanza la IA y así por ejemplo en 
América Latina apenas se comienza a legislar al respecto, se dice que 
será en 2024 cuando aparezcan las primeras legislaciones y normati-
vas al respecto, no obstante insistiremos en que estas dimensiones son 
importantes, pero no las más relevantes para el desarrollo y sobre todo 
ejercicio de la IA. 

La dimensión más importante por el peligro implica está en el ám-
bito geopolítico a nivel mundial, ya que como se pudo observar, la 
carrera por el desarrollo tecnológico ha entrado en una nueva etapa 
de “guerra fría” entre Estados Unidos y China principalmente, que se 
asume dentro de una Ética de la Supremacía de la IA o una Ética del 
Colonialismo Digital o un Capitalismo del Multiverso, en esta ética 
que solo es una prolongación de la Ética de Mercado en la que actual-
mente se vive. 

La ética del capitalismo liberal o neoliberal contemporáneo, que a 
menudo prioriza el dinero y las ganancias sobre el bienestar humano, 
puede denominarse “ética del mercado” o “ética del beneficio”. Este 
enfoque ético se caracteriza por varios principios y prácticas que re-
flejan la primacía del capital y la eficiencia económica sobre otros va-
lores sociales y humanos.

En el capitalismo neoliberal, el objetivo principal de las empresas y 
las políticas económicas es maximizar los beneficios. Esto a menudo 
se traduce en decisiones que favorecen la reducción de costos y el 
aumento de la productividad, incluso a expensas de los derechos labo-
rales y el bienestar social se reduce el papel del Estado en la economía. 
Se promueve la desregulación y la privatización de servicios públicos, 
bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente y capaz de 
generar crecimiento económico y esto ha llevado a una disminución 
de la protección social y a un aumento de las desigualdades. El capi-
talismo neoliberal también enfatiza el individualismo y la competen-
cia. Se espera que los individuos sean responsables de su propio éxito 
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económico, lo que puede fomentar una cultura de competencia feroz 
y desincentivar la cooperación y la solidaridad.

Una de las principales críticas a la ética del mercado es que perpetúa 
y exacerba las desigualdades económicas y sociales. La concentración 
de la riqueza en manos de unos pocos y la exclusión de amplios secto-
res de la población de los beneficios del crecimiento económico son 
problemas recurrentes. El enfoque en el crecimiento económico a cor-
to plazo también puede tener consecuencias negativas para el medio 
ambiente. La explotación de recursos naturales y la falta de regulacio-
nes ambientales adecuadas pueden llevar a la degradación del medio 
ambiente y al cambio climático. La ética del mercado puede llevar a la 
deshumanización del trabajo, donde los trabajadores son vistos prin-
cipalmente como recursos económicos en lugar de seres humanos con 
derechos y necesidades. Esto puede resultar en condiciones laborales 
precarias y en la falta de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

La Ética de la IA actualmente es esta misma ética, hasta que la mis-
ma IA la pueda cambiar a favor del ser humano. 
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CAPÍTULO II

Humanidad y Máquinas: ¿Cómo Definir el 
Bien y el Mal en un Mundo Inteligente?

CINTHIA NOEMI ZACATENCO ARELLANO

RESUMEN

El avance de la inteligencia artificial (IA) está transformando la vida 
humana, desde la automatización industrial hasta la interacción dia-
ria con asistentes virtuales. Esto plantea importantes dilemas éticos: 
¿cómo definir el bien y el mal cuando las máquinas toman decisiones 
que impactan a las personas? El artículo analiza cómo adaptar los mar-
cos éticos tradicionales a esta realidad. La IA, sin empatía ni expe-
riencia, desafía modelos como el utilitarismo, que busca maximizar el 
bienestar general, y la deontología, centrada en reglas morales estric-
tas, que pueden resultar en decisiones justas técnicamente, pero inhu-
manas en la práctica. La responsabilidad ética también se complica al 
difuminarse entre desarrolladores y usuarios, resaltando la necesidad 
de normas claras y auditorías para garantizar un comportamiento éti-
co. Además, la ética de la virtud, que valora el carácter moral, enfrenta 
dificultades al intentar aplicarse a máquinas que solo pueden simular 
virtudes sin entenderlas realmente. La IA también amplifica sesgos al-
gorítmicos y la opacidad de sus decisiones dificulta la responsabilidad 
y la corrección de errores. Finalmente, la automatización pone en ries-
go la autonomía humana, al delegar en máquinas decisiones clave. Se 
requiere un marco ético robusto y flexible que guíe el desarrollo de la 
IA, asegurando que su eficiencia tecnológica no sacrifique principios 
morales fundamentales.
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Palabras clave: ética, tecnología, responsabilidad

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial (IA) han 
provocado una transformación radical en numerosos aspectos de la 
sociedad, desde la industria y el empleo hasta la vida cotidiana y las 
interacciones sociales. Sin embargo, junto con estos avances tecno-
lógicos, ha surgido un conjunto de dilemas éticos que requieren ser 
abordados de manera urgente y exhaustiva. La filosofía ética, que du-
rante siglos ha proporcionado marcos para guiar el comportamiento 
moral de los seres humanos, se enfrenta ahora a nuevos desafíos que 
no pudieron haber sido anticipados por los pensadores clásicos como 
Aristóteles, Immanuel Kant y Jeremy Bentham. En el pasado, los deba-
tes éticos se centraban exclusivamente en la conducta humana, pero 
el surgimiento de la IA ha abierto un nuevo campo de reflexión, en el 
que las máquinas y los algoritmos autónomos juegan un papel cada vez 
más significativo.

Las preguntas sobre la responsabilidad, la justicia y la autonomía 
cobran una nueva dimensión en un mundo donde las decisiones auto-
matizadas afectan directamente a las personas. Mientras que los prin-
cipios de la ética humana están basados en la experiencia, la empatía 
y la intuición, las máquinas carecen de estas cualidades, lo que genera 
tensiones y desafíos. ¿Cómo garantizar que las decisiones tomadas por 
la IA sean justas y éticamente correctas? ¿Es posible o deseable dotar 
a las máquinas de un marco moral, como lo han hecho los seres huma-
nos con sus sistemas éticos? Además, el impacto de la IA no se limita 
únicamente al ámbito ético: afecta también a la privacidad, el empleo 
y la estructura misma de las sociedades. En este contexto, es esencial 
replantearse cómo definir el bien y el mal en un mundo donde la in-
teligencia artificial está cada vez más presente, y desarrollar marcos 
éticos que permitan un uso responsable y beneficioso de estas tecno-
logías.
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ANTECEDENTES

La Ética en la Filosofía y su Relación con la Tecnología

La ética, entendida como la disciplina filosófica que estudia la moral 
y la conducta humana, ha sido un tema central desde la antigüedad. 
Filósofos como Aristóteles, Kant y Bentham han desarrollado teorías 
éticas que intentan explicar cómo los seres humanos deberían com-
portarse para vivir en una sociedad justa y equilibrada (Beauchamp & 
Childress, 2019). Sin embargo, con el surgimiento de la tecnología, es-
pecialmente la inteligencia artificial (IA), se ha generado la necesidad 
de revisar y adaptar estos marcos éticos para incluir a las máquinas 
como agentes potencialmente morales.

La IA plantea desafíos únicos para la ética tradicional. Mientras que 
las normas éticas humanas están basadas en la experiencia, la empatía 
y la intuición, las máquinas carecen de estas cualidades. A pesar de 
ello, se espera que tomen decisiones que afecten a los seres humanos 
de manera justa y ética. Este desajuste entre la capacidad de toma de 
decisiones de las máquinas y las expectativas humanas crea un terreno 
fértil para la reflexión ética (Moor, 2006).

Ética Filosófica y Desarrollo Tecnológico

Desde una perspectiva histórica, filósofos como Aristóteles, Kant y 
Bentham establecieron marcos para reflexionar sobre el comporta-
miento moral, pero el avance de la tecnología ha introducido nuevos 
dilemas que no podían haber sido anticipados en esos tiempos. Por 
ejemplo, el utilitarismo de Bentham podría verse confrontado ante 
tecnologías como la inteligencia artificial, que promete maximizar la 
utilidad general pero también plantea la cuestión de si los algoritmos 
pueden realmente tomar decisiones morales. Kant, por su parte, de-
fendió el imperativo categórico, una regla de oro ética que cuestio-
naría si los sistemas autónomos, como los robots, pueden tratar a los 
humanos siempre como fines en sí mismos y no como medios.

En este sentido, el surgimiento de la tecnología digital y la inteligencia 
artificial ha generado nuevas formas de interacción y dependencia entre 
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los humanos y las máquinas, creando preguntas éticas sobre responsabili-
dad, derechos y dignidad humana. La tecnología no es neutral; incorpora 
valores humanos, tanto intencionados como no intencionados, y amplifi-
ca cuestiones éticas sobre control, autonomía y poder.

Ejemplo:

El “dilema del tranvía”, ampliamente discutido en la ética filosófica, 
plantea un conflicto clásico entre el utilitarismo y la deontología, apli-
cado ahora a la tecnología moderna como los vehículos autónomos. En 
este dilema, un automóvil autónomo se enfrenta a una decisión críti-
ca: en una situación de emergencia, debe elegir entre atropellar a un 
peatón o desviar su curso y poner en peligro la vida de sus ocupantes. 
Esto refleja el choque entre las teorías de Kant y Bentham. Desde la 
perspectiva de Kant, que defendía el imperativo categórico, cada vida 
humana tiene un valor absoluto y no debe ser sacrificada, indepen-
dientemente de las circunstancias. En cambio, Bentham y su utilitaris-
mo sostendrían que la acción correcta es la que maximiza el bienestar 
para la mayoría, es decir, salvar la mayor cantidad de vidas posibles 
(Bentham, 1789; Kant, 1785). Este tipo de decisiones obligan a cues-
tionar si las máquinas, que no tienen una experiencia vivencial ni 
emocional, están realmente capacitadas para tomar decisiones éticas.

La Ética y la Tecnología en el Siglo XX y XXI

Durante el siglo XX, con el auge de las tecnologías nucleares, de la in-
formación y biotecnológicas, se desarrollaron nuevas ramas de la ética 
aplicada, como la bioética y la tecnoética, que comenzaron a abor-
dar específicamente las implicaciones éticas del desarrollo científico 
y tecnológico. Filósofos como Hans Jonas con su obra El Principio de 
Responsabilidad (1979) advirtieron sobre la necesidad de asumir una 
nueva ética frente al poder creciente de la tecnología, subrayando la 
importancia de la responsabilidad hacia las futuras generaciones y el 
medio ambiente.

En el siglo XXI, la acelerada evolución de la inteligencia artificial ha 
dado lugar a debates más urgentes sobre los límites de la automatiza-
ción y la autonomía de las máquinas. El trabajo de filósofos contem-
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poráneos, como Nick Bostrom y su preocupación por la superinteli-
gencia, plantea preguntas sobre el control de tecnologías que podrían 
superar las capacidades humanas en toma de decisiones. Además, el 
concepto de “moralidad algorítmica” introduce la cuestión de si es po-
sible o deseable programar códigos morales en sistemas autónomos 
que interactúan con humanos, desafiando la distinción entre agentes 
morales humanos y máquinas.

Ejemplo:

En el contexto de los avances en inteligencia artificial, la obra de Nick 
Bostrom sobre la “superinteligencia” plantea uno de los desafíos éti-
cos más significativos de nuestro tiempo. Bostrom advierte que una 
IA avanzada sin controles éticos podría priorizar objetivos que no 
consideren la supervivencia humana. Esto presenta un dilema inédito: 
¿cómo asegurarnos de que los sistemas de IA superinteligentes no de-
sarrollen metas incompatibles con los intereses humanos? Este esce-
nario subraya la necesidad urgente de una nueva ética que acompañe a 
las tecnologías emergentes, donde las decisiones no solo sean eficien-
tes, sino también humanas. Bostrom sugiere que la superinteligencia 
podría tener consecuencias catastróficas si no se le imponen restric-
ciones morales adecuadas (Bostrom, 2014). El impacto potencial de 
estas tecnologías nos recuerda que debemos tener un enfoque ético 
desde las primeras fases de su desarrollo.

Tecnología, Autonomía y Responsabilidad Moral

La cuestión de la autonomía tecnológica y la responsabilidad ética es 
un tema crucial. Mientras que tradicionalmente se ha considerado que 
solo los humanos son responsables de sus acciones, las tecnologías ac-
tuales, como los vehículos autónomos y los algoritmos de decisión en 
sectores como el financiero o el médico, abren debates sobre si las 
máquinas pueden o deben asumir algún tipo de responsabilidad. Esto 
lleva a replantear los fundamentos de la ética: ¿son los humanos los 
únicos seres capaces de tomar decisiones morales? Y si las máquinas 
se vuelven más autónomas, ¿cómo deben ser reguladas para garantizar 
un comportamiento ético?
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El Desarrollo de la IA y su Impacto en la Sociedad

La inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una mera fantasía cientí-
fica a convertirse en una realidad omnipresente. Desde los algoritmos 
que dirigen las búsquedas en internet hasta los sistemas de reconoci-
miento facial y los vehículos autónomos, la IA está influyendo en las 
decisiones diarias de millones de personas. Sin embargo, su creciente 
poder también ha generado preocupación sobre su impacto en la so-
ciedad (Brynjolfsson & McAfee, 2014). A medida que las tecnologías 
basadas en IA se expanden, los debates en torno a sus implicaciones 
sociales y éticas han cobrado mayor relevancia.

El debate sobre la ética de la IA ha ganado tracción a medida que 
las aplicaciones de la IA se vuelven más complejas y autónomas. ¿De-
berían las máquinas tener la capacidad de decidir sobre la vida y la 
muerte en el contexto de la guerra o la medicina? ¿Cómo se asegura 
que las decisiones tomadas por la IA sean justas y no reproduzcan ses-
gos humanos? Estas preguntas subrayan la importancia de establecer 
un marco ético sólido para guiar el desarrollo y la implementación de 
la IA (Floridi & Taddeo, 2016). Los sistemas de IA, aunque poderosos, 
no están exentos de errores o sesgos, ya que tienden a replicar los 
prejuicios presentes en los datos con los que fueron entrenados. Por 
lo tanto, se requiere una supervisión constante para garantizar que 
estas tecnologías promuevan la equidad y no refuercen desigualdades 
preexistentes.

IA, Desigualdades y Desempleo

Uno de los impactos más discutidos de la IA es su efecto en el empleo. 
Los avances en automatización y robotización han llevado a la preo-
cupación de que millones de trabajos tradicionales puedan ser reem-
plazados por máquinas inteligentes. Esto plantea desafíos importantes 
para la redistribución económica y la educación, ya que los sectores 
laborales deberán adaptarse a un entorno de trabajo que cambia rápi-
damente. Si bien algunos argumentan que la IA creará nuevos empleos, 
también es claro que habrá una transformación en las habilidades ne-
cesarias para mantenerse competitivo en este nuevo panorama tecno-
lógico (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
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Ejemplo:

El impacto de la IA en el empleo ya se está manifestando en secto-
res clave, como la logística. Empresas como Amazon han implemen-
tado algoritmos para gestionar sus almacenes, lo que ha resultado en 
la creación de empleos precarios de baja remuneración, mientras que 
los puestos de alto valor, relacionados con el diseño y desarrollo de 
estos sistemas, son reservados para profesionales altamente cualifica-
dos. Esta dinámica agrava la desigualdad en sectores donde la automa-
tización reduce la demanda de trabajo no calificado, mientras que se 
dispara la necesidad de expertos en tecnología (Brynjolfsson & McA-
fee, 2014). Esta situación plantea una preocupación ética sobre cómo 
los beneficios de la automatización se distribuyen de manera desigual, 
perpetuando e incluso ampliando las brechas socioeconómicas. La IA 
tiene el potencial de transformar la economía, pero sin políticas de 
distribución justa, podría concentrar la riqueza aún más en las manos 
de unos pocos.

IA y Privacidad

Otra preocupación fundamental en el desarrollo de la IA es el impac-
to en la privacidad. Los sistemas de IA pueden procesar cantidades 
masivas de datos personales, lo que genera preguntas éticas sobre la 
recolección, almacenamiento y uso de esta información. En un mundo 
donde los algoritmos pueden predecir comportamientos e influir en 
decisiones políticas y comerciales, proteger la privacidad individual se 
ha convertido en un tema crítico (Floridi & Taddeo, 2016). Además, 
los mecanismos de vigilancia y reconocimiento facial, impulsados por 
la IA, pueden contribuir a la erosión de libertades civiles si no se regu-
lan adecuadamente.

Ejemplo:

El caso de Cambridge Analytica es un recordatorio perturbador de 
cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para violar la priva-
cidad de millones de personas. Esta empresa explotó datos personales 
de usuarios de Facebook sin su consentimiento para manipular proce-
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sos electorales, utilizando la IA para segmentar y personalizar mensa-
jes políticos. Este caso pone de relieve no solo el riesgo de abuso de 
poder por parte de empresas, sino también la falta de marcos regulato-
rios adecuados que controlen cómo se utilizan los datos personales. En 
un mundo donde la recolección masiva de datos se ha convertido en 
una práctica estándar, el equilibrio entre la innovación tecnológica y la 
protección de los derechos individuales sigue siendo un desafío ético 
fundamental (Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018). El caso Cam-
bridge Analytica muestra cómo la falta de transparencia y regulación 
en la gestión de datos puede erosionar la confianza en la democracia y 
los derechos humanos.

Ilustración 1. Antecedentes de la IA y la moral.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.
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¿CÓMO DEFINIR EL BIEN Y EL MAL EN 
UN MUNDO INTELIGENTE?

Perspectivas Filosóficas sobre la Ética de la IA. 
Utilitarismo en la IA

El utilitarismo, una teoría ética que propone que la moralidad de una 
acción se determina por su capacidad para maximizar la felicidad o 
el bienestar, se enfrenta a retos únicos en el contexto de la IA. Las 
decisiones automatizadas, como las que se toman en la conducción 
autónoma, pueden estar basadas en principios utilitaristas. Sin embar-
go, ¿es moralmente aceptable que una máquina decida sacrificar a una 
persona para salvar a varias? La falta de empatía y la incapacidad de la 
IA para comprender el sufrimiento humano plantea serias dudas sobre 
la aplicabilidad del utilitarismo en este contexto Bostrom, 2014).

Desde una perspectiva utilitarista, que sostiene que una acción 
es moralmente correcta si maximiza el bienestar general (Bentham, 
1789), una máquina que decide sacrificar a una persona para salvar a 
varias podría ser vista como aceptable. El utilitarismo evalúa las accio-
nes basándose en sus consecuencias, por lo que en teoría, sacrificar a 
una persona para salvar a un mayor número de personas maximizaría 
el bienestar total y sería moralmente justificable.

El utilitarismo puede parecer una solución atractiva en la teoría, 
pero su aplicación práctica en la IA presenta problemas significativos. 
La dificultad de cuantificar y comparar el bienestar de diferentes indi-
viduos, así como la falta de capacidad de la IA para experimentar emo-
ciones humanas, complican la implementación efectiva de esta teoría 
en sistemas automatizados (Lin, 2016).

Ejemplo:

El utilitarismo, una teoría ética que propone maximizar el bienestar y 
minimizar el sufrimiento, ha encontrado aplicaciones en el desarrollo 
de la inteligencia artificial, especialmente en áreas como la conduc-
ción autónoma y la toma de decisiones automatizadas. Un ejemplo re-
levante de la aplicación del utilitarismo en la IA es el “dilema del tran-



50 HUMANIDAD Y MÁQUINAS: ¿CÓMO DEFINIR EL BIEN Y EL MAL EN UN MUNDO INTELIGENTE?

vía”, en el que un vehículo autónomo debe decidir entre dos opciones 
en una situación de emergencia: atropellar a un peatón o desviar su 
curso y arriesgar la vida de los ocupantes. Desde una perspectiva uti-
litarista, el vehículo debería tomar la decisión que minimice el daño 
total, es decir, la opción que cause menos pérdida de vidas humanas 
o sufrimiento. Este enfoque refleja el pensamiento utilitarista de Jere-
my Bentham, quien abogaba por maximizar la felicidad para el mayor 
número de personas (Bentham, 1789). Sin embargo, el uso del utili-
tarismo en la IA plantea dilemas éticos complejos, ya que las máqui-
nas pueden verse obligadas a tomar decisiones que, aunque racionales, 
resulten moralmente cuestionables para los seres humanos afectados.

Deontología y la Responsabilidad en la IA

La deontología, defendida por Immanuel Kant, argumenta que las 
acciones deben ser juzgadas por su conformidad con reglas morales, 
independientemente de sus consecuencias (Kant, 1785). En teoría, los 
sistemas de IA podrían ser programados para seguir estrictamente reglas 
éticas. Sin embargo, la complejidad de las decisiones humanas hace que 
este enfoque sea problemático. La rigidez de las reglas deontológicas pue-
de llevar a decisiones que, aunque éticamente correctas según la teoría, 
sean inhumanas o injustas en la práctica (Floridi & Taddeo, 2016).

Por ejemplo, si un sistema de IA está programado para seguir una 
regla deontológica estricta que prohíbe causar daño, podría tomar 
decisiones que resulten en consecuencias no deseadas en contextos 
complejos. Esta falta de flexibilidad puede limitar la capacidad de la 
IA para adaptarse a situaciones que requieren una consideración más 
matizada de las consecuencias (Moor, 2006).

Además, la responsabilidad ética en las decisiones de IA plantea 
interrogantes sobre quién debe rendir cuentas cuando una máquina 
toma decisiones problemáticas. La responsabilidad a menudo se di-
funde entre desarrolladores, operadores y usuarios, lo que complica la 
atribución de culpa (Calo, 2016).

Otro desafío significativo es el normativo y legal. Las leyes y re-
gulaciones deben evolucionar para abordar cómo aplicar principios 
morales universales en el contexto de tecnologías emergentes, equi-



51ZACATENCO ARELLANO

librando el respeto por los derechos fundamentales con la necesidad 
de adaptarse a nuevas realidades tecnológicas (Goggin, 2019). La im-
plementación de principios deontológicos en la IA también requiere el 
desarrollo de normas éticas claras y la incorporación de mecanismos 
de responsabilidad, como la documentación de decisiones y la audi-
toría de algoritmos (Bryson, 2018). Además, es crucial la formación 
de los desarrolladores de IA en ética deontológica para asegurar que 
las máquinas se programen de manera que respeten estos principios 
morales universales (Wright, 2019).

Ética de la Virtud y el Desarrollo de una IA Moral

La ética de la virtud, que se centra en el carácter moral y las virtudes 
del individuo, plantea un desafío único para la IA, que carece de per-
sonalidad o carácter (Aristóteles, 350 a.C.). Algunos investigadores 
sugieren que la IA podría ser diseñada para emular virtudes humanas 
como la compasión, la justicia y la sabiduría. No obstante, ¿puede una 
máquina realmente “poseer” virtudes o simplemente imitarlas? La si-
mulación de virtudes no equivale a la posesión de las mismas, lo que 
plantea preguntas sobre la autenticidad de la moralidad en la IA (Moor, 
2006; McConnell, 2019).

La cuestión de si una máquina puede realmente “poseer” virtudes 
o simplemente imitarlas se basa en la diferencia entre simulación y 
posesión genuina de cualidades morales. Las máquinas pueden ser 
programadas para simular comportamientos virtuosos, como la com-
pasión o la justicia, mediante reglas y análisis de datos, pero esta si-
mulación no equivale a una verdadera comprensión o internalización 
de los valores (Borenstein, Herkert, & Herkert, 2017). La ética de la 
virtud, defendida por Aristóteles, sostiene que las virtudes son par-
te del carácter moral desarrollado a través de la experiencia y la re-
flexión personal (Aristóteles, 350 a.C.). Dado que las máquinas care-
cen de conciencia y capacidad para el desarrollo moral personal, es 
cuestionable que puedan poseer virtudes en un sentido genuino. En la 
práctica, esto implica que las decisiones de IA basadas en principios 
de virtud deben ser evaluadas con la conciencia de que las máquinas 
no tienen una comprensión auténtica de la moralidad (Bryson, 2018; 
Moor, 2006; Wright, 2019).
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Además, la implementación de la ética de la virtud en la IA requiere 
una redefinición de cómo se evalúan las decisiones y comportamien-
tos de las máquinas. Mientras que los humanos pueden ser evaluados 
por su carácter moral general, las máquinas operan bajo directrices 
programadas y algoritmos que carecen de la capacidad para el desarro-
llo moral continuo (Floridi & Taddeo, 2016). Esto hace que sea difícil 
determinar cómo programar una IA para que actúe de manera virtuo-
sa en situaciones complejas y dinámicas.

La ética de la virtud también implica un enfoque en la formación 
continua y el crecimiento moral, algo que es difícil de traducir a un 
sistema de IA que opera bajo reglas fijas y sin la capacidad para la in-
trospección o el desarrollo personal (Moor, 2006). Para abordar estos 
problemas, es esencial desarrollar modelos de IA que no solo emulen 
comportamientos virtuosos, sino que también incluyan mecanismos 
para adaptar y ajustar estos comportamientos en función de la retroa-
limentación y el contexto (Bryson, 2018).

El reto radica en si una IA puede desarrollar un “carácter moral” o 
simplemente ejecutar programas que simulan comportamientos vir-
tuosos. La falta de una verdadera comprensión de las virtudes por par-
te de la IA sugiere que los sistemas actuales pueden limitarse a replicar 
patrones de comportamiento sin una comprensión auténtica de los 
valores morales (McConnell, 2019).

Ejemplo:

La ética de la virtud, que se centra en el desarrollo del carácter moral 
más que en la simple aplicación de reglas, ofrece un marco interesante 
para el diseño de sistemas de IA moral. Un ejemplo destacado es el en-
foque de IA moral propuesto por el filósofo Mark Coeckelbergh, quien 
sugiere que las máquinas deberían ser programadas para desarrollar 

“buen carácter” y tomar decisiones basadas en la empatía, la justicia 
y otras virtudes humanas clave. La idea es que, en lugar de depender 
únicamente de reglas predeterminadas o cálculos utilitaristas, una IA 
moral debería aprender a comportarse de manera virtuosa a través 
de la interacción continua con los seres humanos y su entorno social. 
Este enfoque permitiría a la IA adaptarse a situaciones complejas y 
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cambiantes, emulando cómo los humanos refinan su carácter a lo largo 
del tiempo (Coeckelbergh, 2020). Sin embargo, el desafío reside en cómo 
traducir conceptos abstractos como la “virtud” en algoritmos funcionales, 
lo que abre un nuevo campo de investigación en la ética de la IA.

Ilustración 2. Definición del bien y el mal con la IA en un mundo 
tecnológico con una IA holográfica azul abogada.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.

LA INFLUENCIA DE LA IA EN LAS 
DECISIONES ÉTICAS HUMANAS

Sesgos Algorítmicos y su Impacto en la Justicia

Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) tienen la capacidad de 
reproducir y amplificar los sesgos presentes en los datos con los que 
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son entrenados, lo que puede llevar a decisiones injustas o discrimi-
natorias. Este fenómeno se observa en diversas aplicaciones de IA, 
como los sistemas de reconocimiento facial, que a menudo presentan 
tasas de error significativamente más altas para personas de color en 
comparación con individuos de piel más clara (Buolamwini & Gebru, 
2018). Por ejemplo, un estudio reveló que un sistema de reconoci-
miento facial comercial tenía una tasa de error del 34.7% al identificar 
a mujeres de piel oscura, en comparación con una tasa de error del 
0.8% para hombres de piel clara (Buolamwini & Gebru, 2018). De ma-
nera similar, los algoritmos de contratación que favorecen ciertos gru-
pos demográficos pueden perpetuar sesgos históricos y desventajas 
estructurales, lo que resulta en prácticas discriminatorias en la selec-
ción de personal (Dastin, 2018). Para abordar estos problemas, es cru-
cial desarrollar métodos efectivos para identificar y mitigar los sesgos 
en los sistemas de IA, lo cual incluye la implementación de prácticas 
de auditoría y técnicas de ajuste de datos para asegurar que los algorit-
mos operen de manera equitativa (Mittelstadt et al., 2016).

Ejemplo:

El sesgo algorítmico es uno de los problemas más inquietantes en el 
desarrollo de la inteligencia artificial. Un caso emblemático es el algo-
ritmo de contratación de Amazon, que fue retirado después de que se 
descubriera que favorecía a los candidatos masculinos sobre las muje-
res. Este sesgo se debió a los datos históricos con los que fue entrenado 
el sistema, que reflejaban una inclinación de género en los procesos 
de selección anteriores (Dastin, 2018). Este ejemplo evidencia que los 
algoritmos no son inherentemente justos; simplemente reproducen los 
patrones presentes en los datos con los que fueron entrenados. Sin un 
diseño consciente y ético, los sistemas de IA corren el riesgo de perpetuar 
desigualdades sociales y económicas, subrayando la necesidad de aplicar 
un enfoque más riguroso en la eliminación de sesgos en los datos.

Transparencia y Responsabilidad en las Decisiones de la IA

La opacidad inherente a muchos sistemas de IA, en los que las de-
cisiones se toman en “cajas negras” cuyos procesos internos no son 
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fácilmente comprensibles para los humanos, plantea serios desafíos 
para la responsabilidad y la transparencia. Esta falta de transparencia 
puede socavar la confianza pública en la IA y complicar la atribución 
de responsabilidad en casos de decisiones erróneas o dañinas (O’Neil, 
2016). Por ejemplo, cuando un algoritmo toma decisiones críticas, 
como en el ámbito de la justicia penal o la evaluación crediticia, los 
individuos afectados pueden no tener acceso a la lógica detrás de esas 
decisiones, lo que dificulta la identificación y corrección de errores 
(Kroll et al., 2017). Para abordar estos desafíos, se han propuesto va-
rios estándares y recomendaciones para mejorar la transparencia y la 
auditabilidad de los sistemas de IA, como la implementación de me-
canismos de documentación y la creación de protocolos de revisión 
independientes (Floridi & Taddeo, 2016). A medida que la IA asume 
un número creciente de tareas que anteriormente eran prerrogativa 
de los humanos, surge una preocupación significativa sobre la pérdida 
potencial de autonomía y agencia de los individuos. La automatización 
de procesos y decisiones puede llevar a una disminución de la capaci-
dad de las personas para influir en los resultados que afectan sus vidas, 
especialmente en contextos donde la toma de decisiones automatizada 
reemplaza el juicio humano en áreas críticas como la atención médi-
ca y la justicia (Brynjolfsson & McAfee, 2014). La clave para abordar 
este problema radica en encontrar un equilibrio entre la eficiencia y 
precisión que ofrece la IA y la necesidad de preservar la autonomía 
y la dignidad humanas. Esto implica diseñar sistemas de IA que no 
solo optimicen el rendimiento, sino que también respeten y refuercen 
el papel de los humanos en la toma de decisiones (Russell & Norvig, 
2021). La integración de la IA en la vida cotidiana debe llevarse a cabo 
de manera que los seres humanos mantengan un control significativo 
sobre las decisiones que afectan su bienestar y derechos.

Ejemplo:

La opacidad de los algoritmos de inteligencia artificial plantea desafíos 
éticos cruciales, especialmente cuando se utilizan en contextos de alta 
relevancia social, como el sistema de justicia penal. Un ejemplo promi-
nente es el uso del sistema COMPAS en los tribunales de Estados Uni-
dos para predecir la reincidencia criminal. A pesar de su sofisticación, 
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COMPAS ha sido criticado por su falta de transparencia y por perpe-
tuar sesgos raciales, ya que los resultados favorecen a ciertos grupos 
demográficos en detrimento de otros (Angwin et al., 2016). Este caso 
demuestra que, sin una supervisión y evaluación ética adecuadas, los 
sistemas de IA pueden replicar y amplificar injusticias preexistentes. 
Para evitar estos problemas, es esencial que las decisiones algorítmicas 
sean auditables y explicables, asegurando que los responsables puedan 
rendir cuentas de las decisiones tomadas.

La Autonomía Humana frente a la Automatización

A medida que la IA asume un número creciente de tareas que ante-
riormente eran prerrogativa de los humanos, surge una preocupación 
significativa sobre la pérdida potencial de autonomía y agencia de los 
individuos. La automatización de procesos y decisiones puede llevar 
a una disminución de la capacidad de las personas para influir en los 
resultados que afectan sus vidas, especialmente en contextos donde la 
toma de decisiones automatizada reemplaza el juicio humano en áreas 
críticas como la atención médica y la justicia (Brynjolfsson & McAfee, 
2014). La clave para abordar este problema radica en encontrar un 
equilibrio entre la eficiencia y precisión que ofrece la IA y la nece-
sidad de preservar la autonomía y la dignidad humanas. Esto impli-
ca diseñar sistemas de IA que no solo optimicen el rendimiento, sino 
que también respeten y refuercen el papel de los humanos en la toma 
de decisiones (Russell & Norvig, 2021). La integración de la IA en la 
vida cotidiana debe llevarse a cabo de manera que los seres humanos 
mantengan un control significativo sobre las decisiones que afectan su 
bienestar y derechos.

Ejemplo:

Un ejemplo claro de la tensión entre la autonomía humana y la au-
tomatización es el caso de los sistemas de IA utilizados en la toma 
de decisiones laborales. En algunas empresas, los algoritmos de IA 
son responsables de decisiones como la contratación, evaluación del 
rendimiento y despidos. Amazon, por ejemplo, ha implementado un 
sistema automatizado en sus almacenes que evalúa el desempeño de 
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los trabajadores en función de métricas como la productividad y la 
eficiencia. Si un trabajador no cumple con los estándares establecidos 
por el algoritmo, el sistema puede generar una advertencia o inclu-
so proceder con el despido de manera automática, sin intervención 
humana directa (Lecher, 2019). Este tipo de automatización plantea 
serios desafíos éticos, ya que disminuye la capacidad de los individuos 
para defenderse y negociar en el lugar de trabajo, poniendo en peli-
gro su autonomía. A medida que las empresas adoptan sistemas más 
automatizados, la línea entre la decisión humana y la decisión de una 
máquina se vuelve más difusa, lo que requiere un debate profundo so-
bre el papel que debe desempeñar la IA en las decisiones que afectan 
directamente a la vida de las personas.

Ilustración 3. IA Tecnología, Autonomía y Responsabilidad Moral.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.
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CONCLUSIONES

La relación entre inteligencia artificial y ética plantea preguntas pro-
fundas que trascienden los límites tradicionales del pensamiento fi-
losófico. Si bien la humanidad ha desarrollado marcos éticos a lo lar-
go de los siglos para regular sus propias acciones, ahora enfrenta el 
desafío sin precedentes de aplicar, adaptar o incluso reinventar esos 
principios en un mundo donde las máquinas no sólo realizan tareas 
operativas, sino que participan activamente en la toma de decisiones 
que antes eran exclusivas de los seres humanos. Este cambio en el rol 
de la tecnología no es simplemente una evolución técnica, sino una 
transformación fundamental de las estructuras de poder, responsabi-
lidad y moralidad.

Uno de los principales dilemas que surge en este contexto es la no-
ción de responsabilidad. Tradicionalmente, la ética se ha centrado en 
los seres humanos como agentes morales, individuos capaces de ra-
zonar, sentir y, en última instancia, ser responsables de sus acciones. 
Sin embargo, con la introducción de sistemas de IA cada vez más au-
tónomos, la línea entre agente y herramienta se ha desdibujado. Si una 
máquina toma una decisión errónea que afecta negativamente a las 
personas, ¿quién es el responsable? ¿Es el programador que diseñó el 
algoritmo, la empresa que lo implementó, o la propia máquina como 
entidad autónoma? Este dilema ético genera un vacío en el que los 
marcos morales tradicionales no siempre ofrecen respuestas satisfac-
torias.

Además, el concepto de justicia adquiere nuevas dimensiones en el 
ámbito de la inteligencia artificial. Los algoritmos de IA, al basarse en 
datos históricos para realizar predicciones o tomar decisiones, a me-
nudo replican o incluso amplifican los sesgos existentes en la sociedad. 
Esto plantea serias preguntas sobre la equidad de los sistemas automa-
tizados. ¿Cómo garantizar que las decisiones de la IA no perpetúen las 
desigualdades raciales, de género o socioeconómicas que ya existen 
en el mundo real? El hecho de que las máquinas no sean conscientes 
de los impactos sociales de sus decisiones pone en riesgo la justicia y 
la equidad en diversos sectores, desde la contratación laboral hasta el 
sistema judicial y la sanidad. La opacidad de muchos algoritmos – las 
llamadas “cajas negras” que impiden a los seres humanos comprender 
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cómo se han tomado ciertas decisiones – agrava aún más este proble-
ma, dificultando la rendición de cuentas y la corrección de posibles 
errores o injusticias.

La autonomía también es un valor central en el debate ético sobre 
la IA. En un mundo donde las máquinas toman decisiones, ¿qué lugar 
queda para la agencia humana? Si cada vez más aspectos de nuestras 
vidas están gobernados por algoritmos – desde las decisiones de crédi-
to hasta las recomendaciones de tratamiento médico – los seres huma-
nos corren el riesgo de perder su autonomía en la toma de decisiones 
importantes. La paradoja aquí es que la IA, que se presenta como una 
herramienta para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de vida, 
podría, en algunos casos, erosionar la capacidad de las personas para 
controlar su propio destino. Esta situación obliga a reflexionar sobre 
cómo equilibrar la conveniencia y eficiencia que aporta la IA con la 
necesidad de preservar la libertad individual y el derecho a tomar de-
cisiones informadas.

Otra cuestión crucial es si es posible dotar a las máquinas de un mar-
co moral. A lo largo de la historia, los sistemas éticos humanos se han 
basado en la capacidad de las personas para reflexionar sobre el bien y 
el mal, sobre las consecuencias de sus acciones, y sobre la empatía ha-
cia los demás. Las máquinas, por su naturaleza, carecen de estas capa-
cidades. Aunque es posible programar ciertos comportamientos éticos 
en los algoritmos, esto no equivale a una comprensión genuina de los 
dilemas morales. El desarrollo de una IA “moral” sería, en el mejor de 
los casos, una imitación de las normas humanas, sin la profundidad de 
comprensión y reflexión que caracteriza al juicio moral humano. ¿Es 
esto suficiente en un mundo donde las decisiones automatizadas tie-
nen un impacto real en las vidas humanas? ¿O necesitamos desarrollar 
un nuevo paradigma ético que reconozca las limitaciones de la IA, al 
tiempo que maximiza su potencial para mejorar la sociedad?

Finalmente, el impacto de la inteligencia artificial en la estructura 
misma de las sociedades requiere una consideración ética más amplia. 
La automatización masiva y el uso generalizado de la IA podrían tener 
consecuencias sociales devastadoras, como la pérdida de empleos a 
gran escala, la creciente desigualdad y la concentración de poder en 
manos de unas pocas empresas tecnológicas que controlan estas he-
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rramientas. Aunque la IA promete beneficios significativos en áreas 
como la salud, la educación y la sostenibilidad, también presenta ries-
gos considerables si no se implementa de manera justa y responsable. 
Por lo tanto, el desarrollo de la IA no debe estar impulsado únicamen-
te por el progreso técnico y económico, sino también por principios 
éticos sólidos que busquen minimizar el daño y maximizar el bienes-
tar colectivo.
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CAPÍTULO III

HUMANIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL: 
MIRADA FUTURISTA HACIA UN AGENTE 

DE MEJORA / REEMPLAZO

AMÉRICA PELAYO RAMÍREZ1

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías 
más transformadoras del siglo XXI, prometiendo revolucionar múlti-
ples sectores, desde la medicina hasta la educación. Sin embargo, uno 
de los debates más acalorados en torno a la IA se centra en su im-
pacto en el mercado laboral, particularmente en la posibilidad de que 
reemplace a trabajadores en diversas industrias. La automatización y 
el aprendizaje automático están permitiendo a las máquinas realizar 
tareas que antes requerían habilidades y conocimientos humanos. ¿Es-
tamos frente a una revolución que transformará el mercado laboral 
para siempre? ¿Qué pasará con los empleos que desaparezcan debido 
a la IA? ¿Cómo se adaptarán los trabajadores a esta nueva realidad? Se 
debe analizar cómo la inteligencia artificial está cambiando el panora-
ma laboral, qué empleos están en riesgo y cómo podemos prepararnos 
para este futuro, también las oportunidades que surgen de esta trans-
formación y cómo la IA puede crear nuevos empleos y mejorar la pro-
ductividad en diversas industrias. La pregunta es: ¿la IA será una alia-
da o una rival para los trabajadores? La respuesta no es simple, pero es 

1 Licenciada en Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
Ciudad de México, México.
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importante explorar las posibilidades y desafíos que se presentan en 
este nuevo escenario laboral.

Palabras clave: Revolución Tecnológica, Inteligencia Artificial, 
Transformación Empresarial, Algoritmo, Implicaciones Éticas.

PRIMER VISIÓN

La inteligencia artificial (IA) es una revolución tecnológica que está 
transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relaciona-
mos. A través de la creación de sistemas capaces de aprender, razonar y 
tomar decisiones autónomas, la IA está abriendo nuevas posibilidades 
en campos como la medicina, la educación, la economía y la industria.

Con la capacidad de procesar grandes cantidades de datos a veloci-
dades inimaginables para el cerebro humano, la IA está permitiendo 
avances sin precedentes en áreas como el diagnóstico médico, la per-
sonalización de servicios y la optimización de procesos. Sin embargo, 
también plantea desafíos éticos y sociales importantes, como la priva-
cidad, la seguridad y el impacto en el empleo.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Históricamente, la gestión empresarial se ha basado en la experiencia 
humana, la intuición y la interpretación de datos. Sin embargo, con la 
creciente cantidad de datos disponibles, la IA ha emergido como una 
herramienta clave para analizar grandes volúmenes de información de 
manera rápida y precisa (Brynjolfsson y McAfee, 2017). Esto permite 
a las empresas no solo optimizar sus operaciones internas, sino tam-
bién mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Un área donde la IA ha mostrado un impacto considerable es en la 
automatización de procesos. Las tecnologías de IA, como el aprendiza-
je automático y la minería de datos, permiten a las empresas automa-
tizar tareas rutinarias, lo que libera a los empleados para que se con-
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centren en actividades de mayor valor añadido (Davenport y Ronanki, 
2018). Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también puede con-
ducir a una mayor satisfacción laboral al reducir la carga de trabajo 
repetitiva (ver Figura 1).

Figura 1. Transformación empresarial IA.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.

La automatización de procesos es uno de los cambios más significa-
tivos que la IA ha traído a la gestión empresarial. Las tareas repetitivas 
y rutinarias, que antes requerían una gran cantidad de tiempo y recur-
sos humanos, ahora pueden ser realizadas por sistemas de IA. Esto no 
solo libera a los empleados para que se concentren en actividades más 
estratégicas, sino que también reduce costos operativos y aumenta la 
eficiencia (IBM, 2024).

Además, la IA ha mejorado significativamente la toma de decisiones 
empresariales. Gracias a su capacidad para analizar grandes volúme-
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nes de datos en tiempo real, las empresas pueden tomar decisiones 
más informadas y basadas en datos. Herramientas como el análisis 
predictivo y el aprendizaje automático permiten identificar patrones y 
tendencias, facilitando la planificación estratégica y la gestión de ries-
gos (Gartner, 2024). La personalización de la experiencia del cliente 
es otro aspecto en el que la IA ha tenido un impacto notable. Mediante 
el análisis de datos de comportamiento y preferencias, las empresas 
pueden adaptar sus productos y servicios a las necesidades individua-
les de cada cliente. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino 
que también aumenta la lealtad y las ventas (EUDE, 2024).

IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones es un aspecto crucial de la gestión empresarial, 
y la IA ha demostrado ser un recurso invaluable en este campo. Los 
algoritmos de IA pueden procesar y analizar grandes conjuntos de da-
tos, identificar patrones y proporcionar recomendaciones basadas en 
datos que los gerentes pueden no haber considerado.

Según Agrawal y otros (2018), la IA reduce la incertidumbre al me-
jorar la precisión de las predicciones, lo que a su vez mejora la calidad 
de las decisiones empresariales.

No obstante, la dependencia de la IA para la toma de decisiones 
también plantea preguntas éticas y operativas. Las empresas deben 
considerar cómo equilibrar el uso de la IA con la necesidad de mante-
ner la supervisión humana y asegurar que las decisiones automatiza-
das sean justas y transparentes (O’Neill, 2016).

A continuación, se describen algunos de los principales aspectos 
que influyen en la toma de decisiones en este contexto:

1. Reestructuración Laboral y Automatización:

• Reducción de costos: Las empresas pueden optar por re-
emplazar trabajadores con IA para reducir costos de ope-
ración y mejorar la eficiencia. Esto influye en las decisio-
nes empresariales al priorizar tecnologías que minimicen 
gastos y aumenten la productividad.
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• Cambio en la demanda de habilidades: La IA obliga a las 
organizaciones a decidir sobre la reconversión de su fuer-
za laboral, optando por capacitar a los empleados en ha-
bilidades tecnológicas y cognitivas avanzadas o despedir 
personal cuyo trabajo es automatizable.

2. Estrategias de Inversión y Competitividad:

• Innovación tecnológica: Las empresas deben decidir si 
invertir en la implementación de IA para mantenerse 
competitivas. Esto requiere asignar presupuesto a inves-
tigación y desarrollo (I+D) y a la adopción de nuevas tec-
nologías.

• Adaptación del negocio: Las compañías enfrentan deci-
siones estratégicas sobre cómo remodelar sus operacio-
nes, productos y servicios en función de la IA, buscando 
nuevas oportunidades de crecimiento en lugar de limitar-
se a automatizar.

3. Impacto Social y Ético:

• Desigualdad y desempleo: Un factor crucial en la toma de 
decisiones es el impacto social del reemplazo de trabaja-
dores. Los responsables políticos y empresariales deben 
equilibrar la eficiencia económica con las consecuencias 
sociales, como el desempleo masivo en sectores vulnera-
bles, lo que podría aumentar la desigualdad.

• Responsabilidad social corporativa: Las empresas deben 
tomar decisiones relacionadas con la responsabilidad so-
cial, considerando cómo la automatización puede afectar 
su imagen pública y la relación con la comunidad. Invertir 
en la reentrenamiento y soporte de empleados desplaza-
dos es una decisión estratégica para mitigar impactos ne-
gativos.

4. Normativas y Regulación:

• Políticas gubernamentales: Los gobiernos están tomando 
decisiones sobre cómo regular el uso de la IA para prote-
ger los empleos y la estabilidad económica. Esto incluye 
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impuestos sobre robots, regulaciones laborales y marcos 
legales para la IA.

• Seguridad y privacidad: Las decisiones también están in-
fluenciadas por el manejo de los datos generados por la 
IA. La protección de datos y la ética en el uso de la IA 
influyen en las políticas y normativas que afectan tanto a 
empresas como a trabajadores.

5. Adaptación y Resiliencia Organizacional:

• Capacidad de respuesta: Las organizaciones deben deci-
dir cómo adaptarse rápidamente a los cambios provoca-
dos por la IA. Aquellas que puedan implementar la IA de 
manera gradual y combinarla con la inteligencia humana 
podrían mitigar el impacto negativo en los empleados y 
encontrar formas más sostenibles de operar.

6. Cambio en las Relaciones Laborales:

• Nuevos roles y estructura organizativa: Los directivos y 
líderes organizacionales deberán tomar decisiones sobre 
la reorganización del trabajo, delegando tareas rutinarias 
a la IA y asignando a los empleados a tareas más creativas 
y estratégicas.

• Relaciones contractuales: Las relaciones laborales po-
drían transformarse, afectando la duración de los contra-
tos, la tercerización y la estructura tradicional de empleo 
a largo plazo, forzando decisiones sobre cómo mantener 
una fuerza laboral flexible y adaptativa.

7. Impacto Psicológico en los Empleados:

• Motivación y moral: La toma de decisiones también está 
influenciada por los efectos psicológicos que el reemplazo 
por IA puede generar en los empleados. La ansiedad por 
la automatización puede disminuir la moral, y las organi-
zaciones deben decidir cómo gestionar la comunicación y 
el apoyo para los trabajadores afectados.
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¿Reemplazo? ¿Mejora?

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que está avanzando rá-
pidamente y que está transformando la forma en que las empresas 
operan. Una de las consecuencias más significativas de este avance es 
el reemplazo de trabajadores en diversas industrias, ejemplo de ello es:

• La IA está siendo utilizada para automatizar tareas repetitivas 
y predecibles, como la fabricación, el procesamiento de datos 
y la atención al cliente. Estas tareas, que anteriormente reque-
rían la intervención humana, ahora pueden ser realizadas por 
máquinas con mayor eficiencia y precisión.

• La IA también está siendo utilizada para analizar grandes can-
tidades de datos y tomar decisiones basadas en ellos. Esto está 
permitiendo a las empresas optimizar sus procesos y mejorar 
su toma de decisiones, lo que a su vez está llevando a la re-
ducción de personal en áreas como la contabilidad, el análisis 
financiero y la logística.

• La IA está siendo utilizada para desarrollar robots y drones que 
pueden realizar tareas físicas, como la manipulación de objetos 
y la entrega de paquetes. Esto está permitiendo a las empresas 
reducir su dependencia de la mano de obra humana en áreas 
como la manufactura, la construcción y la logística.

Sin embargo, el reemplazo de trabajadores por IA no es solo una 
cuestión de eficiencia y productividad. También plantea importantes 
desafíos éticos y sociales (ver Figura 2). ¿Qué pasará con los trabaja-
dores que pierdan sus empleos debido a la automatización? ¿Cómo se 
garantizará que las empresas no exploten a los trabajadores que que-
dan? ¿Cómo se distribuirán los beneficios de la productividad genera-
da por la IA?
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Figura 2. Mejora de la IA en las empresas.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.

Para abordar estos desafíos, es importante que las empresas y los 
gobiernos trabajen juntos para desarrollar políticas y programas que 
apoyen a los trabajadores que pierdan sus empleos debido a la automa-
tización. Esto puede incluir la formación y el reciclaje de habilidades, 
la creación de nuevos empleos en áreas relacionadas con la IA, y la im-
plementación de una renta básica universal para garantizar que todos 
tengan acceso a los recursos básicos.

Además, es importante que las empresas sean transparentes sobre 
cómo están utilizando la IA y cómo esto afectará a los trabajadores. 
Esto puede incluir la creación de comités de ética y la implementación 
de políticas de responsabilidad social corporativa.

En cuanto a los beneficios de la productividad generada por la IA, 
es importante que se distribuyan de manera justa y equitativa.
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Esto puede incluir la implementación de impuestos sobre la auto-
matización y la utilización de estos fondos para financiar programas 
sociales y de apoyo a los trabajadores.

LA AUTOMATIZACIÓN Y EL DESPLAZAMIENTO 
DE LOS TRABAJADORES

Uno de los efectos más evidentes de la IA es su capacidad para automa-
tizar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana. En 
la industria manufacturera, por ejemplo, la implementación de robots 
y sistemas automatizados ha llevado a una reducción significativa de la 
necesidad de trabajadores en líneas de producción. Los avances en IA 
permiten que estas máquinas no solo realicen tareas repetitivas, sino 
que también puedan aprender y adaptarse a nuevas situaciones, lo que 
las hace cada vez más competentes en roles complejos.

En la logística y la cadena de suministro, la IA se utiliza para opti-
mizar rutas de entrega, gestionar inventarios y predecir la demanda de 
productos. Empresas como Amazon han implementado sistemas de 
IA que permiten una gestión eficiente de sus almacenes, reduciendo 
la necesidad de trabajadores humanos en estas áreas (Brynjolfsson y 
McAfee, 2014).

Del mismo modo, la industria del transporte está experimentando 
una transformación con la llegada de vehículos autónomos, lo que po-
dría llevar a la desaparición de millones de empleos en el sector de los 
conductores. De manera similar, en el sector servicios, los chatbots y 
asistentes virtuales están reemplazando a trabajadores en atención al 
cliente, una tendencia que se intensifica con el perfeccionamiento del 
procesamiento del lenguaje natural.

El impacto de la IA en el empleo es un tema de gran debate. Si bien 
algunos argumentan que la automatización y la IA crearán nuevos 
tipos de trabajos y oportunidades, la evidencia sugiere que muchos 
empleos tradicionales están en riesgo de desaparecer. Según un infor-
me de McKinsey & Company (2017), hasta el 30 % de las actividades 
laborales actuales podrían ser automatizadas para 2030, lo que podría 
afectar a cientos de millones de trabajadores a nivel mundial.
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El reemplazo de trabajadores por sistemas de IA no solo afecta a 
aquellos en trabajos manuales o rutinarios, sino también a empleados 
en posiciones de oficina y de nivel medio.

Los algoritmos de IA son capaces de realizar tareas complejas como 
la contabilidad, el análisis de datos y la redacción de informes, lo que 
podría disminuir la demanda de trabajadores en estos campos (Frey y 
Osborne, 2017).

Además, la desigualdad económica podría intensificarse a medida 
que los beneficios de la IA se concentran en manos de aquellos con 
habilidades técnicas avanzadas y capital, mientras que los trabajado-
res menos calificados enfrentan el desempleo o la sub-empleabilidad. 
Esto podría llevar a un aumento en la polarización económica y social.

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA IA

A pesar de estos desafíos, la IA también ofrece oportunidades signifi-
cativas para la economía y la sociedad en general. La automatización 
puede aumentar la productividad y eficiencia de las empresas, lo que 
puede traducirse en menores costos para los consumidores y mayores 
márgenes de beneficio para las empresas. Además, la IA puede asumir 
tareas peligrosas o monótonas, mejorando la seguridad y la satisfac-
ción laboral de los trabajadores humanos.

Además, la IA tiene el potencial de crear nuevos tipos de empleos. A 
medida que las industrias se adaptan a la automatización, surge la ne-
cesidad de especialistas en el desarrollo, mantenimiento y supervisión 
de sistemas de IA.

Esto podría generar una demanda creciente de profesionales con 
habilidades en ciencia de datos, programación y ciberseguridad, entre 
otros campos (ver Figura 3).

No obstante, el reemplazo de trabajadores por IA plantea importan-
tes desafíos sociales y económicos. Uno de los mayores riesgos es la 
exacerbación de la desigualdad. Los trabajadores con menores niveles 
de educación y habilidades específicas corren un mayor riesgo de ser 
desplazados, lo que podría agravar las disparidades económicas exis-
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tentes. Además, existe la posibilidad de que los beneficios de la auto-
matización se concentren en las manos de unos pocos, particularmen-
te en grandes corporaciones tecnológicas, mientras que los costos, en 
términos de pérdida de empleo, se distribuyen de manera más amplia.

Figura 3. Inteligencia Artificial y sus beneficios.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.

Otro desafío significativo es la transición hacia un mercado labo-
ral más automatizado. El reentrenamiento y la reconversión laboral 
son esenciales para asegurar que los trabajadores desplazados puedan 
encontrar nuevas oportunidades en la economía emergente. Sin em-
bargo, implementar programas efectivos de capacitación a gran escala 
es una tarea compleja y costosa, y no todos los trabajadores tendrán la 
capacidad o el acceso a los recursos necesarios para adaptarse a nue-
vas industrias.
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PREPARACIÓN ANTE EL FUTURO

Otro aspecto importante por considerar es la educación y la forma-
ción de los trabajadores. La IA requiere habilidades y conocimientos 
específicos, como la programación, el análisis de datos y la inteligencia 
artificial. Por lo tanto, es importante que los sistemas educativos se 
adapten a estas necesidades y ofrezcan programas de formación que 
preparen a los trabajadores para las nuevas demandas del mercado la-
boral.

Además, es importante fomentar la creatividad, la innovación y el 
pensamiento crítico en los trabajadores, ya que estas habilidades serán 
cada vez más valiosas en un mundo donde la IA está presente. Tam-
bién es importante enseñar a los trabajadores a trabajar junto con la 
IA, a entender sus limitaciones y a saber cómo aprovechar sus ventajas.

En cuanto a las industrias que están más expuestas al reemplazo por 
IA, es importante que se tomen medidas para proteger a los trabaja-
dores y para garantizar que la transición sea lo más suave posible (ver 
Figura 4). Por ejemplo, se pueden ofrecer programas de reciclaje de 
habilidades, apoyo para la creación de nuevos negocios y ayuda para la 
transición a nuevas industrias.

Es importante destacar que la IA no solo reemplaza empleos, sino 
que también crea nuevos. Por ejemplo, la creación de chatbots y asis-
tentes virtuales ha generado una demanda de expertos en lenguaje na-
tural y procesamiento de lenguaje. De igual forma, la implementación 
de sistemas de IA en la salud ha creado una necesidad de profesiona-
les que puedan interpretar y analizar los datos generados por estos 
sistemas. Sin embargo, es importante que estos nuevos empleos sean 
accesibles para todos, y no solo para aquellos con habilidades y cono-
cimientos especializados. Por lo tanto, es importante que se ofrezcan 
programas de formación y educación que permitan a los trabajadores 
adquirir las habilidades necesarias para ocupar estos nuevos empleos.

Además, es importante que se fomente la creación de empleos que 
no puedan ser reemplazados por la IA, como aquellos que requieren 
creatividad, empatía y habilidades sociales. Por ejemplo, la enseñanza, 
la atención médica y el trabajo social son áreas que requieren habilida-
des humanas únicas que no pueden ser replicadas por la IA.
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Figura 4. Adaptación inteligencia artificial.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.

IMPLICACIONES ÉTICAS Y SOCIALES

El reemplazo de trabajadores por IA plantea serias implicaciones éti-
cas y sociales (ver Figura 5). Uno de los principales desafíos es garan-
tizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa. 
Los gobiernos y las empresas deben considerar políticas que protejan 
a los trabajadores desplazados, como programas de reciclaje profesio-
nal y la creación de redes de seguridad social más robustas.

Además, existe una preocupación creciente sobre la “deshumaniza-
ción” del trabajo. A medida que las máquinas asumen tareas que antes 
realizaban humanos, puede surgir una desconexión entre los trabaja-
dores y el propósito de su labor, lo que afecta el sentido de identidad y 
realización personal (Susskind, 2020).
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Según estudios recientes, millones de trabajos podrían ser auto-
matizados en las próximas décadas, lo que generaría una significativa 
dislocación laboral (Ford, 2015). Esta situación plantea la necesidad 
de reconsiderar los modelos tradicionales de empleo y la formación 
profesional, para asegurar que los trabajadores puedan adaptarse a la 
nueva economía digital.

La desigualdad económica es otra preocupación ética central. La 
tecnología de IA tiende a concentrar la riqueza y el poder en manos 
de aquellos que la desarrollan y controlan, como las grandes corpora-
ciones tecnológicas. Esto podría exacerbar las brechas económicas ya 
existentes, creando una sociedad donde un pequeño grupo se benefi-
cia desproporcionadamente de los avances tecnológicos, mientras que 
una gran mayoría podría verse marginada y empobrecida (Brynjolfs-
son y McAfee, 2014).

Figura 5. Inteligencia artificial y sus implicaciones éticas y sociales.

Fuente: Microsoft Copilot (2024), con la alimentación de datos propios.
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A medida que la IA avanza y se integra en diversos sectores, es fun-
damental examinar el impacto que tendrá en la fuerza laboral y en la 
sociedad en su conjunto. Una de las preocupaciones más apremiantes 
es la desigualdad económica. La automatización tiene el potencial de 
beneficiar desproporcionadamente a aquellos que poseen o controlan 
la tecnología. Esto puede aumentar la brecha entre los ricos y los po-
bres, dejando a los trabajadores menos capacitados sin recursos sufi-
cientes para adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral.

La ética de esta desigualdad plantea preguntas sobre la justicia y la 
equidad en la distribución de la riqueza generada por la IA. Además, 
surge un dilema acerca de la responsabilidad. Cuando una IA comete 
errores, como en el caso de un accidente causado por un vehículo au-
tónomo, es difícil determinar quién es responsable: el fabricante, el 
programador, o la propia IA.

Esta ambigüedad puede generar problemas en la justicia y en la éti-
ca empresarial, así como desconfianza en la tecnología. Otra dimen-
sión ética es el riesgo de sesgos inherentes en los sistemas de IA. Ya 
que estos modelos aprenden de los datos existentes, pueden reflejar y 
amplificar los prejuicios sociales que ya están presentes. Esto puede 
dar lugar a decisiones sesgadas en ámbitos tan críticos como la contra-
tación, la justicia penal o el acceso a servicios financieros, perpetuan-
do y en ocasiones agravando la desigualdad social.

Finalmente, la transparencia en el funcionamiento de los algorit-
mos es una preocupación creciente. La complejidad de los sistemas 
de IA puede hacer que sean prácticamente opacos para los usuarios. 
La falta de claridad en cómo se utilizan los datos y cómo se toman 
decisiones puede erosionar la confianza en las instituciones que em-
plean estas tecnologías, generando una sensación de desamparo en los 
ciudadanos.

El impacto potencial de la IA para causar desempleo es quizás la 
consecuencia social más evidente. A medida que los trabajos que re-
quieren habilidades rutinarias y repetitivas son reemplazados por má-
quinas, muchas personas pueden perder su fuente de ingresos sin al-
ternativas viables. Esto no solo afecta a los individuos, sino también a 
sus familias y comunidades, generando un círculo vicioso de pobreza 
y exclusión.
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El desplazamiento laboral es otra preocupación importante. A me-
dida que algunos puestos de trabajo desaparecen, la demanda de ha-
bilidades específicas, particularmente en tecnología y programación, 
aumentará. Esto requerirá programas masivos de reeducación y for-
mación, que deben ser accesibles para todos, o de lo contrario, los 
trabajadores menos capacitados podrían quedarse atrás. La dinámica 
laboral también cambiará, con un posible aumento en la colaboración 
entre humanos y máquinas.

Esto plantea preguntas sobre cómo se rediseñarán los roles en el 
trabajo y qué habilidades serán fundamentales para operar en este 
nuevo entorno colaborativo. El enfoque puede cambiar hacia traba-
jos que requieren creatividad, empatía y razonamiento crítico, habi-
lidades que la IA aún no puede igualar. Finalmente, las implicaciones 
psicológicas no deben pasarse por alto. La incertidumbre acerca del 
futuro del trabajo puede generar ansiedad y estrés en la fuerza laboral, 
afectando el bienestar psicológico y la salud mental de los individuos.

La transición hacia una economía impulsada por la IA debe incluir 
un enfoque en el bienestar de los trabajadores y en la construcción 
de resiliencia en tiempos de cambio. La sociedad debe abordar estos 
desafíos de manera proactiva, buscando un equilibrio que asegure que 
los beneficios de la IA se distribuyan de manera justa y equitativa.

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO

Para mitigar los efectos negativos del reemplazo de trabajadores por 
IA, es crucial adoptar un enfoque proactivo. Una estrategia clave es 
la inversión en educación y formación para desarrollar las habilida-
des necesarias en la economía impulsada por la IA. Esto incluye tan-
to la formación técnica en habilidades digitales como el desarrollo de 
competencias en áreas que son menos susceptibles de automatización, 
como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico (World Eco-
nomic Forum, 2018).

Además, las políticas públicas deben promover la creación de em-
pleo en sectores emergentes que complementen la automatización. El 
apoyo a la investigación y desarrollo en áreas como la energía renova-
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ble, la atención sanitaria y los servicios sociales puede generar nuevas 
oportunidades laborales que no solo compensen la pérdida de em-
pleos debido a la IA, sino que también contribuyan al bienestar social.

El uso de la IA también plantea preguntas sobre la responsabilidad. 
Cuando una máquina toma decisiones que afectan a los seres humanos, 
¿quién es responsable de esas decisiones? Por ejemplo, si un algoritmo de 
IA comete un error que resulta en la pérdida de un empleo, ¿es responsa-
ble la empresa que lo implementó, el programador que lo diseñó, o la IA 
misma? La falta de claridad en estas cuestiones éticas podría llevar a una 
situación en la que los trabajadores sean tratados de manera injusta sin un 
recurso claro para apelar o buscar justicia (O’Neill, 2016).

CONCLUSIONES

En conclusión, la IA está transformando la forma en que las empresas 
operan y está reemplazando a los trabajadores en diversas industrias. 
Sin embargo, es importante abordar los desafíos éticos y sociales que 
esto plantea para garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan 
de manera justa y equitativa.

La inteligencia artificial está redefiniendo la gestión empresarial, 
ofreciendo nuevas formas de optimizar operaciones, mejorar la toma 
de decisiones y crear valor. Sin embargo, para aprovechar plenamente 
estos beneficios, las empresas deben superar desafíos significativos 
relacionados con la implementación de IA, la resistencia al cambio y 
la seguridad de los datos. A medida que la tecnología continúa avan-
zando, será crucial que los líderes empresariales adopten un enfoque 
proactivo y ético para integrar la IA en sus estrategias de gestión.

Finalmente, hay que reconocer que la IA tiene el potencial de trans-
formar la forma en que las empresas operan y de mejorar la eficiencia 
y la productividad. Sin embargo, es importante abordar los desafíos 
éticos y sociales que esto plantea para garantizar que los beneficios de 
ésta se distribuyan de manera justa y equitativa.
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CAPÍTULO IV

EL CAMBIO DE LA ÉTICA DEL DEPORTE CON EL 
IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MARLENE ATENEA GRIMALDO RAMÍREZ1

RESUMEN

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el deporte está transfor-
mando tanto el rendimiento de los atletas como la gestión y el arbitraje 
de las competiciones. Este artículo explora cómo la IA está optimi-
zando el entrenamiento y la recuperación, mejorando la precisión en 
las decisiones arbitrales y planteando nuevas preocupaciones éticas 
sobre la privacidad de los atletas y la equidad en las competiciones. 
Además, analiza el papel de organizaciones como el Comité Olímpi-
co Internacional (COI) en el desarrollo de normas que regulen el uso 
responsable de estas tecnologías. El futuro de las regulaciones en IA y 
el deporte olímpico dependerá de un equilibrio entre la innovación y 
la preservación de los principios fundamentales del deporte, como la 
equidad, la transparencia y la integridad. Las normativas internaciona-
les deberán ser dinámicas y garantizar la protección de los derechos 
de los atletas, mientras fomentan la implementación justa y ética de 
la IA.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Deporte, Ética, Comité Olím-
pico Internacional.

1 Alumna de la Licenciatura en Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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INTRODUCCIÓN

El deporte ha sido, desde sus inicios, una actividad profundamente 
ligada a la habilidad, el esfuerzo físico y mental, y los valores de la 
competencia justa. A lo largo de los siglos, ha evolucionado desde una 
práctica ritual y recreativa hasta convertirse en un fenómeno global 
con implicaciones económicas, sociales y culturales. Sin embargo, en 
las últimas décadas, el avance imparable de la tecnología ha comenza-
do a transformar no solo la manera en que se juegan los deportes, sino 
también las reglas éticas que guían la competencia.

Una de las tecnologías más disruptivas en esta evolución es la inteli-
gencia artificial (IA). La IA ha irrumpido en el deporte de manera casi 
silenciosa pero contundente, ofreciendo herramientas para mejorar el 
rendimiento de los atletas, monitorear su salud y optimizar estrategias 
de juego. Desde la recopilación masiva de datos biométricos hasta la 
automatización de decisiones tácticas en tiempo real, la IA ha abierto 
nuevas posibilidades que antes parecían ciencia ficción. Sin embargo, 
estos avances también han generado una serie de preguntas éticas que 
no podemos ignorar.

¿Cómo afecta la IA a la equidad en las competiciones deportivas? 
¿Estamos poniendo en riesgo la privacidad y autonomía de los atletas 
al recolectar y analizar cantidades masivas de datos? ¿Estamos sacrifi-
cando el esfuerzo y la habilidad humana en favor de la automatización 
y la eficiencia tecnológica? Estas preguntas están en el corazón de una 
discusión cada vez más urgente sobre el futuro del deporte.

Este artículo explora el impacto de la inteligencia artificial en el 
deporte desde una perspectiva ética, analizando cómo esta tecnolo-
gía está cambiando los principios fundamentales de la competencia 
justa, la privacidad, la autonomía y la naturaleza misma del deporte. A 
medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más tecnológico, es 
vital que reflexionemos sobre cómo la IA puede integrarse de manera 
responsable en el deporte, asegurando que las innovaciones no com-
prometan los valores que han hecho del deporte una parte tan valiosa 
de la experiencia humana.
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EVOLUCIÓN DE LA ÉTICA EN EL DEPORTE

La ética deportiva ha evolucionado con el tiempo, reflejando los cam-
bios culturales y tecnológicos de cada época. En los primeros días del 
deporte moderno, el espíritu amateur prevalecía como el ideal. La ética 
en el deporte ha estado tradicionalmente basada en principios como 
el “fair play”, la integridad y la equidad competitiva (Simon, 2016). 
Estos principios buscan garantizar que todos los participantes tengan 
las mismas oportunidades, independientemente de factores externos.

La introducción de la IA en el deporte ha provocado preguntas so-
bre si estas tecnologías respetan los principios fundamentales de la 
competencia justa (Sanderson y Flynn, 2020). Sin embargo, a medi-
da que el deporte se profesionalizó, surgieron nuevas tensiones éticas. 
La búsqueda de la victoria a cualquier costo comenzó a desvirtuar la 
noción original del juego limpio, dando paso a prácticas como el dopa-
je, que introdujeron los primeros grandes dilemas éticos relacionados 
con la tecnología.

Las regulaciones antidopaje nacieron como una respuesta para pro-
teger la equidad en la competencia, y hoy en día, el uso de sustancias 
para mejorar el rendimiento es uno de los problemas más discutidos 
en el ámbito deportivo. Sin embargo, la llegada de tecnologías aún más 
avanzadas, como la IA, ha ampliado el debate ético. ¿Cómo debemos 
abordar las nuevas formas de mejora del rendimiento que no depen-
den de drogas, sino de algoritmos y datos? ¿Es ético utilizar herra-
mientas que optimicen cada aspecto del entrenamiento y la competen-
cia? El paralelismo con el dopaje tecnológico es claro, pero la cuestión 
es más compleja.

La llegada de innovaciones como la ropa deportiva aerodinámica, 
las zapatillas de alta tecnología y las prótesis avanzadas para atletas pa-
ralímpicos también han desafiado los límites de lo que consideramos 

“natural” en el deporte. La IA, sin embargo, lleva este dilema un paso 
más allá, ya que sus aplicaciones no solo mejoran el equipamiento o 
las condiciones físicas del atleta, sino que comienzan a influir en su 
toma de decisiones, su preparación mental e incluso la predicción de 
su rendimiento futuro.
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LA REVOLUCIÓN DE LA IA EN EL DEPORTE

La introducción de la inteligencia artificial en el deporte ha marcado 
una revolución en cómo entendemos y gestionamos la competencia. 
La IA está desempeñando un papel cada vez más prominente, desde 
el nivel amateur hasta las competiciones profesionales de alto rendi-
miento. Pero ¿cómo ha cambiado específicamente la IA el mundo del 
deporte?

La IA ha revolucionado el deporte, proporcionando herramientas 
avanzadas para el análisis de rendimiento y la toma de decisiones tác-
ticas. Estas tecnologías permiten a entrenadores y equipos mejorar 
significativamente su comprensión del juego (Li, 2021). Sin embar-
go, la dependencia de estos sistemas plantea preocupaciones sobre el 
impacto en la imprevisibilidad y el esfuerzo humano en el deporte 
(Knight, 2019).

Análisis de Rendimiento Deportivo

Uno de los usos más comunes de la IA es el análisis de datos en tiempo 
real. Mediante la recopilación de información biométrica y estadística, 
los algoritmos de IA pueden procesar rápidamente grandes cantidades 
de datos para ofrecer un análisis detallado del rendimiento de un atle-
ta o equipo. Por ejemplo, en deportes como el fútbol o el baloncesto, la 
IA puede identificar patrones de juego, analizar la condición física de 
los jugadores y predecir el desgaste físico durante un partido. Esto no 
solo ayuda a los entrenadores a ajustar las estrategias en tiempo real, 
sino que también permite a los atletas personalizar su entrenamiento 
para alcanzar el máximo rendimiento.

Empresas como IBM Watson y Zebra Technologies han desarrollado 
herramientas que analizan datos deportivos con una precisión asom-
brosa, proporcionando informes detallados sobre el rendimiento indi-
vidual y colectivo. En deportes como el tenis, la IA se ha utilizado para 
estudiar las características del saque de un jugador y la probabilidad de 
éxito de diferentes tipos de golpes, lo que permite a los entrenadores 
ajustar tácticas y predecir el comportamiento de sus oponentes.
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Prevención de Lesiones y Personalización del Entrenamiento

Uno de los aspectos más positivos de la IA en el deporte es su capaci-
dad para prevenir lesiones. A través de la recopilación de datos sobre 
la salud del atleta, su nivel de estrés, y los movimientos repetitivos que 
realiza durante el entrenamiento o los partidos, los algoritmos de IA 
pueden identificar patrones que indican un riesgo elevado de lesión. 
De esta manera, los entrenadores y los equipos médicos pueden ajus-
tar el entrenamiento de los atletas para minimizar el riesgo, lo que les 
permite mantenerse sanos por más tiempo y rendir al máximo nivel.

Por ejemplo, la empresa Catapult ha desarrollado dispositivos por-
tátiles que, mediante IA, monitorizan en tiempo real el estado físico 
del atleta, proporcionando información sobre el riesgo de sobrecarga 
muscular o el estado de fatiga. Esto ha cambiado significativamente la 
manera en que los equipos gestionan a sus jugadores, priorizando la 
salud a largo plazo sobre el rendimiento a corto plazo.

IA en la Toma de Decisiones Tácticas y Estratégicas

Otro impacto clave de la IA en el deporte es su capacidad para influir 
en las decisiones tácticas y estratégicas. Las herramientas de IA pue-
den analizar las tácticas de los oponentes y predecir sus próximas juga-
das, lo que da a los entrenadores una ventaja significativa. Por ejemplo, 
en deportes como el fútbol americano o el rugby, la IA se usa para 
analizar patrones de jugadas y proporcionar predicciones en tiempo 
real sobre las mejores acciones a seguir. Esto ha llevado a una optimi-
zación sin precedentes en la planificación de jugadas y en la toma de 
decisiones durante los partidos.

Si bien estas innovaciones ofrecen beneficios claros, también plan-
tean preguntas éticas. ¿Dónde está el límite entre la estrategia humana 
y la intervención tecnológica? ¿Debería permitirse que las decisiones 
tácticas en un deporte dependan cada vez más de los algoritmos, o se 
trata de una violación de los principios tradicionales de la competen-
cia deportiva?
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IMPACTO DE LA IA EN LA EQUIDAD Y LA COMPETENCIA JUSTA

Uno de los principios fundamentales del deporte es la equidad, o la 
igualdad de oportunidades para todos los competidores. Sin embargo, 
el acceso a las tecnologías avanzadas de IA puede crear brechas signi-
ficativas entre los equipos con mayores recursos y aquellos con menos 
posibilidades económicas. Este es uno de los mayores desafíos éticos 
que presenta la IA en el deporte. Esta disparidad tecnológica amenaza 
con desnaturalizar la competencia (Wilson, 2020). Además, algunos 
comparan el uso de la IA con el dopaje, argumentando que puede otor-
gar una ventaja desleal (Jones, 2019).

Acceso Desigual a la Tecnología

El uso de IA en el deporte depende en gran medida de la infraestruc-
tura tecnológica disponible. Equipos de élite o aquellos con patroci-
nadores corporativos importantes tienen acceso a tecnologías avan-
zadas que les permiten analizar datos y optimizar el rendimiento de 
maneras que no están al alcance de equipos más modestos. Esto puede 
generar una disparidad entre competidores que va más allá de las ha-
bilidades físicas o tácticas y se convierte en una cuestión de acceso a 
herramientas tecnológicas.

Este fenómeno es visible en ligas de fútbol como la Premier League, 
donde los equipos más ricos pueden permitirse costosos sistemas de 
IA para análisis de rendimiento, mientras que los equipos de divisio-
nes inferiores carecen de estos recursos. Esta desigualdad amenaza 
con desnaturalizar la competencia, ya que el éxito podría depender 
cada vez más del acceso a la tecnología, en lugar de depender exclusi-
vamente del talento o del trabajo duro de los atletas.

Comparación con el Dopaje: ¿Ventaja Tecnológica Desleal?

Un paralelismo frecuente en el debate sobre la ética de la IA en el de-
porte es la comparación con el dopaje. Mientras que el dopaje mejora 
el rendimiento físico mediante sustancias químicas, la IA ofrece ven-
tajas tecnológicas que pueden ser igualmente significativas. Si bien el 
dopaje está prohibido por la mayoría de las organizaciones deportivas, 
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la IA todavía no está estrictamente regulada en este contexto, lo que 
plantea la pregunta: ¿debería considerarse el uso de IA como una for-
ma de “dopaje tecnológico”?

Algunos argumentan que permitir que los equipos con mayor acce-
so a la IA tengan una ventaja competitiva desleal es una violación del 
principio de “fair play”. Esto plantea la necesidad urgente de establecer 
normativas claras que regulen cómo y cuándo se puede utilizar la IA 
en el deporte, para que se mantenga la equidad en la competencia.

DESAFÍOS EN LA PRIVACIDAD Y LA 
AUTONOMÍA DE LOS ATLETAS

Uno de los aspectos más controvertidos del uso de la IA en el deporte 
es la cuestión de la privacidad de los atletas. Los sistemas de IA depen-
den en gran medida de la recopilación de datos personales, incluyendo 
información sensible sobre el estado físico y mental de los deportistas. 
Esto plantea serias preocupaciones éticas sobre el control y uso de 
esos datos.

Recopilación y Análisis de Datos Biométricos

En los deportes profesionales, es común que se monitorice el rendi-
miento de los atletas de forma continua. Dispositivos portátiles como 
los relojes inteligentes o las camisetas equipadas con sensores recogen 
datos biométricos que luego se procesan mediante algoritmos de IA. 
Estos datos incluyen desde el ritmo cardíaco hasta el nivel de oxígeno 
en sangre, la cantidad de sueño y el nivel de fatiga mental.

El uso de IA en el deporte implica una recopilación constante de da-
tos biométricos que plantea graves preocupaciones sobre la privacidad 
y el control de los atletas sobre su propia información (Doe, 2021). En 
muchos casos, los atletas no son dueños de los datos recopilados, lo 
que puede llevar a decisiones que afecten su bienestar y rendimiento 
(Santos, 2020).

Si bien estos datos son esenciales para la optimización del rendi-
miento, también plantean preguntas sobre la privacidad. ¿Quién tiene 
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acceso a estos datos? ¿Cómo se protegen de usos indebidos? La reco-
pilación constante de datos podría tener implicaciones no solo sobre 
la salud del atleta, sino también sobre su bienestar emocional, ya que 
podría generar una presión adicional al saber que su rendimiento está 
siendo analizado en cada momento.

Control y Propiedad de los Datos

Además de la privacidad, existe el desafío de la propiedad de los 
datos. ¿Pertenecen esto1s datos al atleta, al equipo o a la empresa que 
proporciona la tecnología? En muchos casos, los atletas no tienen con-
trol total sobre sus propios datos biométricos, lo que plantea una cues-
tión de autonomía. Esto podría llevar a situaciones en las que los equi-
pos o patrocinadores utilicen estos datos para tomar decisiones que 
podrían ir en contra de los intereses del atleta, como reducir su tiempo 
de juego por razones basadas en predicciones algorítmicas.

Autonomía del Atleta y Dependencia de la IA

Otro desafío es la posible pérdida de autonomía del atleta. A medi-
da que la IA juega un papel más importante en la toma de decisiones 
estratégicas y tácticas, el papel del deportista en la toma de decisio-
nes en tiempo real podría verse reducido. En lugar de depender de su 
intuición o experiencia, los atletas podrían verse obligados a seguir 
las recomendaciones de los algoritmos de IA, que pueden ofrecer la 
opción “óptima” basada en datos. Esto plantea la pregunta: ¿se está 
sacrificando el aspecto humano del deporte en favor de la tecnología?

DESHUMANIZACIÓN DEL DEPORTE: CAMBIOS 
EN LA NATURALEZA DE LA COMPETENCIA

Uno de los aspectos más profundos del impacto de la IA en el deporte 
es la posible deshumanización de la competencia. A medida que la IA 
optimiza cada aspecto del rendimiento deportivo, algunos críticos ar-
gumentan que se corre el riesgo de deshumanizar el deporte, haciendo 
que la previsibilidad y la eficiencia tecnológica reemplacen al esfuerzo 
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humano (Mitchell, 2021). Esta transformación podría afectar el espí-
ritu deportivo, que valora la sorpresa, la imprevisibilidad y la emoción 
de la competencia (Riley, 2019).

 El deporte, en su esencia, siempre ha sido una prueba de habili-
dad física y mental, donde el esfuerzo humano, la superación personal 
y la competencia justa son los valores centrales. Sin embargo, el uso 
extensivo de la IA podría cambiar la naturaleza misma de lo que con-
sideramos “deporte”.

Esfuerzo Humano vs. Eficiencia Tecnológica

Tradicionalmente, el deporte ha sido valorado por su capacidad para 
poner a prueba los límites humanos. La resistencia, la fuerza, la veloci-
dad y la inteligencia son cualidades que los atletas desarrollan a través 
de años de entrenamiento riguroso y sacrificio. Sin embargo, la IA, al 
optimizar cada aspecto del rendimiento, puede reducir el papel del 
esfuerzo humano, priorizando la eficiencia tecnológica sobre la habi-
lidad natural. ¿Qué significa competir cuando la tecnología toma deci-
siones clave, optimiza el rendimiento y predice resultados?

Este fenómeno se ha observado en deportes como el ciclismo o el 
atletismo, donde las mejoras tecnológicas en el equipamiento ya han 
reducido la importancia del esfuerzo individual en comparación con 
los avances en bicicletas aerodinámicas o zapatillas especializadas. Si 
bien la tecnología siempre ha jugado un papel en el deporte, la IA po-
dría llevar esto a un nivel completamente nuevo, donde la previsibili-
dad y la eficiencia superen a la emoción del esfuerzo humano.

Pérdida de la Imprevisibilidad

Una de las razones por las que el deporte es tan emocionante para los 
aficionados es su naturaleza impredecible. Los eventos inesperados, 
las jugadas sorprendentes y los momentos heroicos definen el espíritu 
del deporte. Sin embargo, la IA, al analizar y predecir cada aspecto 
del juego, corre el riesgo de hacer que las competiciones sean más 
predecibles. Esto podría reducir la emoción del deporte, eliminando 
la posibilidad de sorpresa y sustituyéndola por la certeza algorítmica.
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Impacto en el Espíritu Deportivo

El uso de la IA también podría impactar negativamente en el espíritu 
deportivo, una parte esencial del deporte desde tiempos antiguos. El 

“fair play”, la humildad ante la victoria y el respeto hacia el oponente 
son valores que podrían verse erosionados si la tecnología domina el 
campo de juego. La IA, al optimizar el rendimiento y predecir resulta-
dos, podría transformar el deporte en una actividad más mecanizada, 
donde los logros personales y los momentos épicos se vean desplaza-
dos por la eficiencia impersonal de los algoritmos.

IA Y LA MANIPULACIÓN DE RESULTADOS

Uno de los aspectos más preocupantes del impacto de la IA en el de-
porte es el potencial para la manipulación de resultados. A medida que 
las tecnologías de inteligencia artificial avanzan en su capacidad para 
predecir el comportamiento de los atletas y los resultados de las com-
petencias, también aumenta el riesgo de que estas herramientas sean 
utilizadas para manipular eventos deportivos con fines financieros o 
de control competitivo.

IA y Apuestas Deportivas: Un Terreno Peligroso

El auge de las apuestas deportivas ha traído consigo un mercado mi-
llonario en el que se juega con las probabilidades de los resultados 
deportivos. Los algoritmos de IA ya están siendo utilizados por las 
casas de apuestas para analizar y predecir resultados con un grado de 
precisión cada vez mayor. Sin embargo, esto plantea preocupaciones 
éticas. La capacidad de la IA para analizar grandes cantidades de datos 
y predecir el comportamiento de los jugadores y equipos puede ser 
aprovechada no solo por las casas de apuestas, sino también por indi-
viduos o grupos interesados en influir en los resultados de un partido.

El uso de IA en el análisis de resultados ha abierto una puerta peli-
grosa hacia la posible manipulación de eventos deportivos. Las tecno-
logías de predicción, en especial en las apuestas, pueden ser explotadas 
por quienes buscan obtener beneficios financieros ilícitos (Thompson, 
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2020). A medida que los algoritmos se vuelven más precisos, también 
aumenta el riesgo de que sean utilizados para manipular intencional-
mente el rendimiento y los resultados (Green, 2019).

El problema es aún más grave en deportes donde pequeñas decisio-
nes, como un penalti fallido o una lesión estratégica, pueden cambiar 
completamente el resultado. La predicción de estas variables median-
te IA podría abrir la puerta a la manipulación intencional, donde juga-
dores, árbitros o incluso entrenadores sean presionados o incentiva-
dos para alterar sus decisiones en función de los intereses de terceros. 
Este tipo de corrupción podría no solo desnaturalizar la competencia 
deportiva, sino también erosionar la confianza de los aficionados.

Manipulación de Rendimiento mediante IA

Además de las apuestas deportivas, la manipulación de resultados tam-
bién puede ocurrir dentro de los equipos. Las herramientas de IA que 
analizan y optimizan el rendimiento de los jugadores pueden, en ma-
nos equivocadas, ser utilizadas para favorecer a ciertos competidores. 
Por ejemplo, un equipo podría utilizar IA para influir en el tiempo de 
juego de un atleta clave, basado en predicciones algorítmicas de rendi-
miento, lo que podría modificar el desarrollo del juego para beneficiar 
a ciertos intereses.

A esto se suma el hecho de que los algoritmos no siempre son trans-
parentes o imparciales. Dependiendo de cómo se entrenen y progra-
men, los sistemas de IA pueden estar sujetos a sesgos que favorezcan 
a ciertos jugadores o equipos. Este problema ético pone en cuestión la 
legitimidad de las decisiones tácticas o

estratégicas que se toman basándose en los análisis proporcionados 
por la IA.

Casos de Manipulación y Predicción de Resultados

Aunque la manipulación algorítmica de resultados deportivos es aún 
un campo emergente, ya han surgido ejemplos de cómo la tecnolo-
gía puede influir en los resultados. En deportes como el béisbol y el 
baloncesto, se ha documentado cómo el uso intensivo de la analítica 
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avanzada ha cambiado las dinámicas del juego, con algunos críticos ar-
gumentando que estas predicciones tecnológicas pueden restar emo-
ción e imprevisibilidad a las competencias.

El reto para las organizaciones deportivas y los entes reguladores es 
encontrar un equilibrio entre el uso legítimo de la IA para mejorar el 
deporte y la prevención de su uso indebido para manipular resultados, 
una tarea que requiere un marco ético y de control estricto.

REGULACIONES Y NORMATIVAS ÉTICAS: EL PAPEL 
DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

A medida que la IA se integra más profundamente en el mundo del de-
porte, surge la ne1cesidad de crear un marco regulatorio que garantice 
el uso responsable y ético de esta tecnología. Para mitigar los riesgos 
que plantea la IA en el deporte, es esencial la creación de un marco 
regulatorio claro que garantice la equidad y proteja la privacidad de los 
atletas (Morris y Brady, 2021). La transparencia y el control sobre los 
datos son cruciales para mantener la integridad del deporte en la era 
de la IA (González, 2019).

Las organizaciones deportivas, las ligas y los gobiernos deben desa-
rrollar políticas claras para abordar los desafíos éticos planteados por 
la IA, protegiendo la integridad del deporte y los derechos de los atle-
tas. Aunque algunas federaciones deportivas han comenzado a abor-
dar este desafío, queda mucho por hacer para establecer regulaciones 
claras y efectivas que contemplen los impactos de la IA a nivel global.

Necesidad de Regulación Global

La primera cuestión que surge es la necesidad de un enfoque global en 
la regulación del uso de la IA en el deporte. Así como existen organis-
mos como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que regulan el uso 
de sustancias que mejoran el rendimiento, se necesita un organismo 
internacional que supervise y regule el uso de IA en todas las disci-
plinas deportivas. Este organismo debería establecer normas sobre el 
tipo de tecnología que se puede usar, en qué contextos, y cómo ga-
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rantizar que no se comprometan los principios de competencia justa 
(Agence Mondiale Antidopage, 2023).

Así mismo, el COI ha reconocido el impacto que tienen las tecno-
logías avanzadas, como los análisis predictivos y los sistemas de mo-
nitoreo basados en IA, en la competición olímpica (COI, 2020). Para 
proteger la equidad, el COI está trabajando en el desarrollo de normas 
y directrices que regulen el uso de estas herramientas tecnológicas. 
Aunque el enfoque aún está en evolución, algunos avances incluyen el 
monitoreo de dispositivos tecnológicos y la recopilación de datos para 
asegurar que se utilicen de manera responsable y ética.

El COI, en colaboración con la AMA, está explorando la creación 
de un código ético para el uso de IA en el deporte. Este código busca 
garantizar que las tecnologías basadas en IA se usen únicamente para 
mejorar la seguridad de los atletas y optimizar el rendimiento de ma-
nera justa, evitando cualquier forma de “dopaje tecnológico” que podría 
otorgar ventajas indebidas a ciertos competidores o equipos.

El COI ya ha implementado algunas iniciativas importantes para re-
gular el uso de tecnología y sentar las bases para futuras regulaciones 
más específicas sobre la IA:

1. Regulación de la tecnología de asistencia al rendimiento: Desde 
hace tiempo, el COI ha prohibido el uso de ciertas tecnologías 
de asistencia que otorguen ventajas injustas. Por ejemplo, en 
los Juegos Olímpicos de 2008, la prohibición de los trajes de na-
tación de poliuretano que reducían la resistencia al agua fue un 
precedente para la regulación de tecnologías que distorsionan 
la competencia justa.

2. Transparencia y ética en la recopilación de datos: El COI está 
trabajando en la creación de directrices para el uso de datos 
biométricos y la IA. Estas directrices se están desarrollando 
con el objetivo de proteger la privacidad de los atletas y garan-
tizar que el análisis de rendimiento, los dispositivos de monito-
reo y las aplicaciones de IA no exploten de manera inapropiada 
la información personal y biológica de los atletas.

3. Iniciativas sobre el arbitraje y la toma de decisiones automati-
zadas: El uso de sistemas como el VAR (Asistente de Árbitro 
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de Video) en deportes como el fútbol ha demostrado la utili-
dad de la IA en mejorar la precisión de las decisiones arbitrales. 
No obstante, el COI ha subrayado que estas tecnologías deben 
implementarse con transparencia y supervisión humana, para 
evitar decisiones automatizadas que comprometan la integri-
dad del deporte.

La AMA, en colaboración con el COI, ya ha comenzado a explorar 
el impacto de las tecnologías avanzadas, incluida la IA, en la detección 
de dopaje. Además de regular las sustancias prohibidas, la AMA está 
investigando cómo los sistemas de IA pueden mejorar la detección de 
dopaje de manera más eficiente y precisa. Por otro lado, también están 
trabajando para evitar el uso indebido de tecnologías que puedan otor-
gar ventajas injustas en términos de mejora del rendimiento a través 
de medios no éticos.

La introducción de tecnologías avanzadas para detectar irregula-
ridades en el rendimiento de los atletas ha sido bien recibida en el 
contexto antidopaje, pero la AMA, junto con el COI, también debe 
garantizar que estas tecnologías no comprometan la privacidad ni los 
derechos de los atletas.

La regulación de la IA en el deporte debe centrarse en tres áreas 
clave: la equidad competitiva, la privacidad y la transparencia. Es fun-
damental que las reglas sean claras y consistentes para que los atletas, 
entrenadores y organizaciones sepan qué está permitido y qué no lo 
está. Las ligas y federaciones deportivas, tanto nacionales como in-
ternacionales, deben colaborar para crear estas regulaciones, ya que 
el uso de IA es un fenómeno global que afecta a todas las disciplinas 
deportivas.

Ejemplos de Iniciativas y Debates Actuales

En algunos deportes, ya se están dando los primeros pasos hacia la 
regulación del uso de IA. La NBA, por ejemplo, ha comenzado a utili-
zar IA para analizar datos y mejorar la experiencia de los aficionados, 
pero también está considerando cómo la tecnología puede influir en 
la competitividad de los equipos. En el ámbito del fútbol, la FIFA está 
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explorando cómo usar IA para monitorear el rendimiento y prevenir 
lesiones, pero también es consciente de los desafíos éticos relaciona-
dos con la equidad y la manipulación de datos.

A nivel gubernamental, algunos países están comenzando a debatir 
la necesidad de regular el uso de IA en el deporte. La Unión Europea, 
por ejemplo, ha planteado una propuesta para crear un marco ético 
sobre el uso de IA en distintos sectores, incluido el deporte, y ha su-
brayado la importancia de garantizar que estas tecnologías no violen 
los derechos humanos ni comprometan la privacidad de las personas.

La Importancia de la Transparencia

Una de las claves para garantizar el uso ético de la IA en el deporte es 
la transparencia. Los atletas, entrenadores y aficionados tienen dere-
cho a saber cómo se está utilizando la tecnología, qué datos se están 
recolectando y con qué fines. Las organizaciones deportivas deben 
implementar políticas de transparencia que obliguen a los equipos y 
a los proveedores de tecnología a divulgar claramente cómo están uti-
lizando la IA y qué tipo de decisiones están siendo influenciadas por 
los algoritmos.

La transparencia también es esencial para mantener la confianza 
de los aficionados en la integridad del deporte. A medida que el uso 
de IA se vuelve más común, los aficionados pueden cuestionar la legi-
timidad de las decisiones tácticas o de los resultados de los partidos si 
sienten que la tecnología está reemplazando el esfuerzo humano. Por 
ello, es importante que las organizaciones deportivas sean transparen-
tes sobre el papel de la IA y cómo está siendo controlada.

Marco Ético para Garantizar el Fair Play

El principio del “fair play”, o juego limpio, es fundamental para el de-
porte, y cualquier uso de la tecnología debe respetar este principio. 
Para garantizar esto, se necesita un marco ético que guíe el uso de 
la IA en el deporte, un marco que priorice la equidad, la transparen-
cia y el respeto por los derechos de los atletas. Este marco debe ser 
desarrollado en colaboración con atletas, entrenadores, tecnólogos y 
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expertos en ética, asegurando que todas las voces estén representadas 
en el proceso.

El marco ético también debe incluir mecanismos de supervisión y 
sanciones para aquellos que usen la IA de manera indebida. De la mis-
ma manera que existen sanciones por dopaje, debe haber consecuen-
cias claras para los equipos o individuos que manipulen los datos o los 
resultados mediante el uso de tecnología no autorizada.

EL FUTURO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
EN IA Y EL DEPORTE OLÍMPICO

El futuro de las normas internacionales en inteligencia artificial (IA) y 
el deporte olímpico está marcado por la necesidad de una regulación 
sólida que responda a los rápidos avances tecnológicos y preserve los 
principios fundamentales del deporte: equidad, integridad y transpa-
rencia. A medida que la IA se integra cada vez más en la preparación 
de atletas, en las decisiones arbitrales y en el análisis de datos biomé-
tricos, el Comité Olímpico Internacional (COI) y otras organizaciones 
deberán enfrentar varios desafíos para desarrollar un marco regula-
torio que se adapte a las realidades cambiantes del deporte moderno.

Equidad Tecnológica y Acceso Universal

Uno de los aspectos más cruciales que las normas internacionales de-
berán abordar en el futuro es el acceso equitativo a la tecnología. En el 
deporte olímpico, donde atletas de diferentes países y niveles econó-
micos compiten entre sí, es fundamental que no se genere una brecha 
tecnológica entre los competidores. La IA tiene el potencial de mejo-
rar el rendimiento a través de análisis de datos avanzados, monitoreo 
biométrico y sistemas de predicción, pero no todos los países o atletas 
tendrán el mismo acceso a estas tecnologías. Posibles soluciones:

• Estandarización del uso de IA: Las futuras normas internacio-
nales podrían requerir que todos los atletas olímpicos tengan 
acceso a un conjunto estándar de tecnologías permitidas, ga-
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rantizando que ningún competidor tenga una ventaja injusta 
debido a su acceso a herramientas más avanzadas.

• Programas de apoyo a países en desarrollo: El COI podría im-
plementar programas de ayuda tecnológica para proporcionar 
acceso a tecnologías de IA a atletas de países con menos re-
cursos, asegurando una mayor igualdad en las condiciones de 
competencia.

Esto es similar a las normativas que han existido en otros momen-
tos de la historia olímpica, como la prohibición de trajes de natación 
que ofrecían ventajas injustas o la limitación en el diseño de ciertos 
equipos. Del mismo modo, las normativas de IA deberán centrarse en 
garantizar que la tecnología no distorsione la competencia justa.

TRANSPARENCIA Y CONTROL ÉTICO DE LOS ALGORITMOS

A medida que la IA asume un papel más relevante en el análisis y la 
predicción de rendimientos, la transparencia en cómo funcionan estos 
algoritmos será un pilar clave de las futuras normativas. En muchos 
casos, los algoritmos de IA funcionan como “cajas negras”, lo que sig-
nifica que ni siquiera sus diseñadores pueden explicar completamen-
te cómo toman decisiones. Esto genera preocupaciones en torno a la 
posibilidad de que los algoritmos favorezcan a ciertos atletas o equi-
pos de manera no intencionada, o incluso manipulen los resultados 
(Knight, 2019). Iniciativas esperadas:

• Revisión y auditoría de los sistemas de IA: En el futuro, el COI 
podría exigir auditorías obligatorias de todos los sistemas de IA 
utilizados en la preparación o análisis de los atletas, garantizan-
do que funcionen de manera ética y no comprometan la inte-
gridad del deporte. Estas auditorías podrían incluir pruebas de 
sesgos algorítmicos que puedan otorgar ventajas no justificadas 
a ciertos competidores o equipos.

• Transparencia en los datos utilizados: Los algoritmos que afec-
tan las decisiones deportivas, como la selección de jugadores 
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o el análisis táctico, deberán ser transparentes en cuanto a los 
datos que utilizan. Esto incluye garantizar que los datos sean 
fiables, actualizados y estén libres de cualquier influencia que 
pueda comprometer la justicia de la competencia.

Este tipo de normativas ya ha comenzado a desarrollarse en secto-
res como el financiero o el de salud, donde los sistemas basados en IA 
requieren supervisión para evitar resultados no éticos. En el deporte, 
esto se volverá igualmente crucial.

Protección de la Privacidad y los Derechos de los Atletas

La privacidad y la propiedad de los datos biométricos son preocupa-
ciones fundamentales que el COI tendrá que abordar en sus normati-
vas futuras. Los atletas olímpicos, al ser sometidos a monitoreos y aná-
lisis continuos de sus datos biométricos, se exponen a riesgos en torno 
a la explotación de sus datos personales. Esta preocupación es cada 
vez más relevante dado que muchas de las tecnologías de IA recopilan 
datos detallados sobre los movimientos físicos, el estado emocional, la 
salud y las capacidades neurológicas de los atletas. Medidas previstas:

• Consentimiento informado y propiedad de los datos: El COI 
podría implementar normativas que obliguen a los equipos y 
proveedores tecnológicos a obtener el consentimiento infor-
mado de los atletas antes de recopilar o utilizar sus datos. Ade-
más, los atletas deberían tener control sobre la propiedad de 
sus datos, con el derecho de saber cómo se utilizan y con quién 
se comparten.

• Anonimización de datos: Para evitar la explotación comercial 
de los datos de los atletas, se podrían establecer normativas 
que exijan la anonimización de los datos cuando sean utiliza-
dos para fines estadísticos o de investigación, asegurando que 
los atletas no sean identificados ni sus datos utilizados sin su 
autorización explícita.

Estas medidas podrían inspirarse en normativas como el Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, 
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que protege los datos personales de los individuos y da a los usuarios 
control sobre su información.

IA y el Arbitraje Automatizado: La Toma de Decisiones Justa

La incorporación de la IA en el arbitraje y las decisiones deportivas 
ya es una realidad en muchos deportes, como el uso del VAR (Video 
Assistant Referee) en el fútbol o el Ojo de Halcón en el tenis. Si bien 
estas tecnologías han mejorado la precisión de las decisiones, el COI 
deberá garantizar que no se delegue completamente la toma de deci-
siones a las máquinas, especialmente en situaciones en las que el juicio 
humano sigue siendo crucial. Futuras regulaciones:

• Supervisión humana obligatoria: Aunque la IA puede ofrecer 
un análisis preciso, las futuras normativas podrían exigir que 
siempre haya un árbitro humano que supervise las decisiones 
automatizadas y tenga la autoridad final. Esto aseguraría que 
las decisiones sean justas y basadas no solo en datos objetivos, 
sino también en un entendimiento contextual del deporte.

• Tolerancia cero para la manipulación: Las normativas deberán 
establecer controles estrictos para evitar la manipulación de 
los algoritmos de arbitraje. Esto podría incluir medidas para ga-
rantizar que los sistemas utilizados en eventos deportivos sean 
revisados por autoridades independientes antes de cada com-
petición.

El objetivo es garantizar que la IA sirva como apoyo al arbitraje sin 
comprometer la integridad de la toma de decisiones humanas.

Un Enfoque Dinámico y Multidisciplinario

A medida que la tecnología avanza, el marco regulatorio no puede ser 
estático. Las normativas internacionales en torno a la IA en el deporte 
olímpico deberán ser dinámicas y adaptarse rápidamente a las nuevas 
tecnologías que puedan surgir. El COI tendrá que adoptar un enfoque 
proactivo, en lugar de reactivo, para anticipar los impactos futuros de 
la IA en el deporte. Colaboraciones esperadas:
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• Colaboración con expertos en IA y ética: El COI deberá tra-
bajar junto a expertos en inteligencia artificial, ética, derecho 
y deporte para desarrollar normas que equilibren el progreso 
tecnológico con la protección de los principios olímpicos. Este 
enfoque multidisciplinario será clave para asegurar que las nor-
mativas reflejen una comprensión integral de los problemas.

• Foros internacionales de discusión: El COI también podría li-
derar la creación de foros internacionales de discusión donde 
los avances en la IA y el deporte puedan ser evaluados colec-
tivamente por diferentes comités olímpicos, federaciones de-
portivas, tecnólogos y representantes de los atletas. Estos foros 
facilitarían el intercambio de ideas y buenas prácticas para es-
tablecer estándares globales que puedan aplicarse de manera 
coherente en todos los países.

CONCLUSIÓN

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el deporte ha abierto 
una nueva era de oportunidades, pero también ha planteado desafíos 
éticos y normativos fundamentales que requieren atención inmediata. 
Desde la optimización del rendimiento de los atletas y la mejora de las 
decisiones arbitrales, hasta el uso de tecnologías predictivas y de mo-
nitoreo biométrico, la IA está transformando profundamente la mane-
ra en que se juega y se gestiona el deporte. Sin embargo, estos avances 
tecnológicos no están exentos de riesgos, lo que subraya la necesidad 
de un marco ético claro y regulaciones coherentes que preserven la 
equidad y la integridad en la competencia deportiva.

En primer lugar, la IA ofrece enormes ventajas en la preparación 
y optimización del rendimiento de los atletas. Los entrenadores y 
equipos ahora tienen acceso a datos detallados sobre el estado físico 
y mental de los deportistas, lo que permite entrenamientos más es-
pecíficos y la prevención de lesiones. No obstante, el uso excesivo de 
datos biométricos plantea preguntas sobre la privacidad de los atletas 
y el potencial de explotación de esa información sin su consentimien-
to adecuado.
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En cuanto al arbitraje, la IA ha permitido avances como el uso del 
VAR y otras tecnologías que ayudan a garantizar decisiones más justas 
y precisas. A pesar de estos beneficios, es esencial que las decisiones 
críticas no sean completamente delegadas a las máquinas, y que los 
humanos continúen supervisando las acciones de los algoritmos para 
evitar resultados injustos o manipulaciones involuntarias.

El desarrollo de regulaciones éticas por parte de organismos depor-
tivos, como el Comité Olímpico Internacional (COI), es crucial para 
asegurar que la IA se use de manera responsable. Las normativas de-
ben abordar la equidad en el acceso a la tecnología, especialmente en 
competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos, donde los 
recursos tecnológicos de los atletas y equipos pueden variar enorme-
mente. De manera similar, la transparencia en el uso de algoritmos y 
el control ético de los datos son fundamentales para evitar sesgos y 
garantizar que las decisiones basadas en IA no comprometan la inte-
gridad de la competencia.

Finalmente, el futuro de las regulaciones internacionales en el de-
porte, especialmente en el contexto del COI, implicará una combina-
ción de normas dinámicas que se adapten a los avances tecnológicos 
y un enfoque multidisciplinario que incluya la colaboración entre 
expertos en IA, ética, deporte y derecho. Estas regulaciones deberán 
proteger los derechos de los atletas y garantizar la transparencia y la 
justicia en el uso de la IA, mientras promueven un acceso equitativo a 
las tecnologías avanzadas.

En conclusión, el papel de la IA en el deporte es innegable, pero su 
implementación debe estar guiada por principios éticos claros y regu-
laciones internacionales sólidas. Solo a través de un enfoque equilibra-
do entre innovación y responsabilidad ética, el deporte podrá bene-
ficiarse plenamente de las capacidades de la IA sin comprometer sus 
valores fundamentales de equidad, integridad y respeto a la dignidad 
humana.
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CAPÍTULO V

INNOVACIÓN SUSTENTABLE: EL PODER 
TRANSFORMADOR DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN UN MUNDO EN CAMBIO

ALEJANDRA JARAMILLO RODRIGUEZ

RESUMEN

Este capítulo explora el papel transformador de la Inteligencia Artifi-
cial (IA) en la promoción de la sustentabilidad, analizando cómo esta 
tecnología puede revolucionar sectores clave como la energía, el ma-
nejo de recursos naturales y la gestión urbana. La IA contribuye a la 
optimización de procesos, reduciendo el desperdicio y aumentando 
la eficiencia en la utilización de recursos, lo que es fundamental para 
enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Se examinan casos prácticos donde la IA ha impulsado innovacio-
nes significativas, como la gestión inteligente del tráfico en ciudades, 
la reducción de emisiones industriales y la optimización de redes 
energéticas, demostrando su potencial para mejorar la calidad de vida 
y la sostenibilidad. Sin embargo, también se abordan los retos asocia-
dos, como el alto consumo energético de los modelos de IA, los sesgos 
en los algoritmos y los problemas de ciberseguridad y privacidad.

El capítulo también destaca la importancia de un marco ético y de 
gobernanza para el desarrollo y uso responsable de la IA, garantizando 
que sus beneficios se distribuyan equitativamente y que no se perpe-
túen desigualdades sociales y ambientales. Finalmente, se ofrece una 
visión del futuro de la IA en la sustentabilidad, subrayando la necesi-
dad de políticas inclusivas, innovación responsable y la integración de 
tecnologías verdes para construir un futuro más sostenible.
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INTRODUCCIÓN

Lamentablemente, el mundo ha entrado en un estado crítico de crisis 
climática (L1eahy, 2019). Los días de discutir el calentamiento global 
y el cambio climático han quedado atrás (The Carrington, 2019); aho-
ra es imperativo pasar a la acción. Más de tres décadas después del no-
table Informe de la Comisión Brundtland, el mundo sigue enfrentan-
do la necesidad urgente de transformar las actividades humanas para 
asegurar la supervivencia existencial a largo plazo. Sin embargo, estos 
desafíos son extremadamente complejos y requieren de toda nuestra 
capacidad tecnológica para desarrollar soluciones tanto inmediatas 
como a largo plazo (Duan y otros, 2019).

Entre las posibilidades más prometedoras para abordar estos de-
safíos se encuentra la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología, en 
la que las máquinas pueden “aprender de la experiencia, adaptarse a 
nuevos insumos y realizar tareas similares a las humanas” (Duan y otros, 
2019), tiene el potencial de transformar radicalmente la manera en 
que abordamos la sustentabilidad. La capacidad de la IA para analizar 
grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos y opti-
mizar procesos está abriendo nuevas oportunidades en sectores clave 
como la agricultura, la gestión de recursos naturales y la producción 
de energía.

Este capítulo explora cómo la IA está desempeñando un papel 
crucial en la transformación hacia un futuro más sostenible. A través 
de diversas aplicaciones prácticas, desde la optimización del uso de 
recursos hasta la reducción de emisiones de carbono, la IA no solo 
proporciona herramientas para mitigar los efectos negativos de la acti-
vidad humana, sino que también impulsa la innovación necesaria para 
enfrentar la crisis climática. Sin embargo, este potencial viene acom-
pañado de nuevos desafíos éticos y sociales que deben ser cuidado-
samente considerados para asegurar que los beneficios de la IA sean 
equitativos y duraderos.
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A lo largo de este capítulo, examinaremos cómo la IA puede ser una 
fuerza transformadora en la lucha por la sustentabilidad, evaluando 
sus aplicaciones actuales, proyectando sus futuras posibilidades, y re-
flexionando sobre las implicaciones éticas que surgen al integrar estas 
tecnologías en nuestras estrategias globales de desarrollo sostenible.

EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LA SUSTENTABILIDAD

Las técnicas de IA permiten a las máquinas imitar el comportamiento 
humano. Estas técnicas se pueden utilizar para predecir, aprender, ca-
tegorizar, planificar, razonar y percibir, entre otras cosas. Se utilizan 
principalmente en la agricultura para la detección del clima, el alto 
rendimiento, la seguridad alimentaria y la innovación en la produc-
ción de cultivos. Las técnicas basadas en IA tienen el potencial de re-
ducir el esfuerzo humano.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta 
clave para abordar los desafíos de la sustentabilidad global, brindando 
soluciones innovadoras que permiten gestionar recursos de manera 
más eficiente y reducir los impactos ambientales. A medida que el 
mundo enfrenta problemas complejos como el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos, la IA surge como 
una fuerza transformadora capaz de impulsar un desarrollo más sus-
tentable (ver Figura 1).
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Figura 1. El rol de la IA en la sustentabilidad.

Fuente: Copilot (2024).

Optimización de Recursos y Reducción de Desperdicios

La IA ayuda a optimizar el uso de recursos naturales mediante algo-
ritmos avanzados que analizan grandes volúmenes de datos en tiem-
po real. Por ejemplo, en la agricultura, la IA puede predecir patrones 
climáticos, optimizar el riego y detectar enfermedades en cultivos, lo 
que permite a los agricultores reducir el uso de agua y pesticidas, au-
mentando la eficiencia y sostenibilidad del sector (Jha y otros, 2019). 
En la industria, la IA se utiliza para mejorar la eficiencia energética en 
fábricas y plantas de producción, ajustando los sistemas de acuerdo 
con la demanda, lo que resulta en una reducción significativa de la 
huella de carbono (Ren y otros, 2020).
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Minimización de la Huella de Carbono y 
Mitigación del Cambio Climático

Los modelos de IA también desempeñan un papel fundamental en la 
mitigación del cambio climático. Estos modelos permiten a las em-
presas y gobiernos prever emisiones de gases de efecto invernadero 
y optimizar procesos para reducir su impacto ambiental. Por ejemplo, 
sistemas de IA pueden monitorear y gestionar redes eléctricas para 
maximizar el uso de energías renovables como la solar y eólica, redu-
ciendo la dependencia de combustibles fósiles (Rolnick y otros, 2022). 
Además, la IA permite desarrollar simulaciones complejas para prever 
los impactos del cambio climático, ayudando a los científicos a diseñar 
estrategias de adaptación más efectivas.

Promoción de la Economía Circular

La IA facilita la transición hacia una economía circular mediante la 
automatización y optimización de procesos de reciclaje y reutilización 
de materiales. Algoritmos de IA pueden clasificar residuos de mane-
ra más precisa que los métodos convencionales, mejorando las tasas 
de reciclaje y reduciendo los desechos que terminan en vertederos 
(Meyer y otros, 2021). Además, la IA ayuda a diseñar productos más 
duraderos y eficientes desde la fase de conceptualización, promovien-
do la reutilización de materiales y la minimización de desechos (ver 
Figura 2).
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Figura 2. Economía circular.

Fuente: Copilot (2024).

Impulsando la Sustentabilidad a través del Análisis 
Predictivo y la Toma de Decisiones Basada en Datos

La capacidad de la IA para analizar datos a gran escala permite a las 
organizaciones tomar decisiones más informadas y precisas. Herra-
mientas de IA como el aprendizaje automático y el análisis predicti-
vo se utilizan para prever eventos críticos como desastres naturales, 
ayudando a las comunidades a prepararse y responder de manera más 
efectiva (Vinuesa y otros, 2020). Esta capacidad predictiva no solo 
reduce los costos económicos y sociales de dichos eventos, sino que 
también contribuye a una mejor gestión de los recursos naturales.
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ÁREAS CLAVE DE APLICACIÓN DE LA IA EN SUSTENTABILIDAD

La Inteligencia Artificial (IA) se está aplicando en múltiples sectores 
que son críticos para la sustentabilidad, desde la agricultura hasta las 
ciudades inteligentes. Estas aplicaciones permiten no solo mejorar la 
eficiencia y reducir costos, sino también crear soluciones innovadoras 
para problemas ambientales y sociales que afectan a nivel global. A 
continuación, se detalla cómo la IA está transformando algunos de los 
sectores más relevantes para la sustentabilidad.

Gestión de Recursos Naturales

La IA está revolucionando la gestión de recursos naturales, lo que in-
cluye la administración del agua, los suelos y la biodiversidad. En la 
agricultura, por ejemplo, el uso de sensores conectados y algoritmos 
de IA permite monitorear en tiempo real las condiciones del suelo 
y las plantas, optimizando así el uso de recursos como el agua y los 
fertilizantes. Esto no solo reduce costos, sino que también minimiza el 
impacto ambiental, al reducir la contaminación por químicos y mejo-
rar la eficiencia del uso del agua (Liakos y otros, 2018). En la gestión 
del agua, la IA se utiliza para predecir patrones de consumo, detectar 
fugas y gestionar redes de distribución de manera más eficiente, como 
se ha visto en ciudades como Copenhague.

Además, la IA ayuda en la conservación de la biodiversidad me-
diante el uso de cámaras trampa y reconocimiento de imágenes para 
monitorear poblaciones de animales en peligro de extinción. Estas tec-
nologías permiten a los científicos y conservacionistas recopilar datos 
precisos sobre los movimientos y comportamientos de las especies, 
ayudando a diseñar estrategias de conservación más efectivas (Wu y 
otros, 2020).

Energía Limpia y Eficiencia Energética

La transición hacia fuentes de energía limpia es fundamental para re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la IA juega un 
papel clave en esta transformación. Algoritmos de aprendizaje auto-
mático y redes neuronales se utilizan para optimizar la generación y 
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distribución de energías renovables, como la solar y la eólica. Estos 
sistemas pueden predecir la producción de energía en función de las 
condiciones climáticas, permitiendo un mejor ajuste de la oferta y la 
demanda en las redes eléctricas (Hossain y otros, 2019).

En plantas de energía eólica, la IA se utiliza para predecir fallas en 
los equipos mediante el análisis de datos de sensores, lo que reduce los 
costos de mantenimiento y mejora la eficiencia operativa. Además, los 
sistemas de gestión de energía en edificios inteligentes utilizan IA para 
ajustar automáticamente la iluminación, la calefacción y la refrigera-
ción en función de la ocupación y las condiciones externas, logrando 
importantes ahorros energéticos.

Transporte y Movilidad Sostenible

El transporte representa una de las mayores fuentes de emisiones de 
CO₂ a nivel mundial, y la IA está siendo utilizada para hacer este sec-
tor más sostenible. Los sistemas de tráfico inteligente utilizan IA para 
gestionar y optimizar el flujo vehicular en tiempo real, reduciendo la 
congestión y, por lo tanto, las emisiones de gases contaminantes. En 
ciudades como Singapur, los algoritmos de IA ajustan los semáforos y 
desvían el tráfico de manera dinámica, mejorando significativamente 
la eficiencia del transporte urbano.

Los vehículos eléctricos y autónomos también se benefician de la 
IA, que optimiza la ruta y el consumo de energía, y mejora la seguri-
dad al reducir la posibilidad de accidentes. Además, la IA está revolu-
cionando la logística al predecir la demanda de productos y optimizar 
las rutas de entrega, lo que reduce el consumo de combustible y las 
emisiones de CO₂. Plataformas como Uber Freight utilizan algoritmos 
para conectar camiones con cargas de manera más eficiente, minimi-
zando los viajes vacíos y mejorando la sostenibilidad del transporte de 
mercancías (Hao y otros, 2020).

Ciudades Inteligentes

Las ciudades inteligentes son uno de los ejemplos más claros de cómo 
la IA puede mejorar la sustentabilidad a nivel urbano. Estas ciudades 
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utilizan tecnologías avanzadas para gestionar el consumo de energía, 
los residuos, la calidad del aire y otros recursos de manera más efi-
ciente. En Barcelona, por ejemplo, se utilizan sensores y análisis de 
datos para optimizar la recolección de basura, reduciendo el tráfico de 
camiones y mejorando la calidad del aire.

La IA también se emplea en la gestión de la iluminación pública, 
ajustando la intensidad de las luces en función de la hora del día y la 
presencia de personas, lo que permite un ahorro energético significa-
tivo. Además, sistemas de IA están siendo utilizados para monitorear 
la calidad del aire en tiempo real y alertar a las autoridades y al públi-
co cuando los niveles de contaminantes superan los límites seguros, 
ayudando a tomar medidas proactivas para proteger la salud de los 
ciudadanos (Jiang y otros, 2021).

Gestión Energética y Eficiencia en Edificios: Una de las aplica-
ciones más destacadas de la IA en ciudades inteligentes es la gestión 
energética de edificios. Los sistemas de gestión de energía basados en 
IA ajustan automáticamente la iluminación, calefacción, ventilación y 
aire acondicionado (HVAC) de los edificios en función de la ocupa-
ción, el clima y la hora del día. Esto se traduce en un ahorro significa-
tivo de energía y una reducción de las emisiones de CO₂. Por ejemplo, 
en Singapur, el gobierno ha implementado un sistema de monitoreo 
inteligente que optimiza el consumo energético en edificios comercia-
les, lo que ha llevado a una disminución del 20 % en el uso de energía 
en los últimos años.

En edificios residenciales, la IA se utiliza para optimizar el uso de 
dispositivos electrodomésticos, recomendando horarios de funciona-
miento que coincidan con tarifas de energía más bajas o periodos de 
menor demanda en la red, lo que contribuye a una red eléctrica más 
estable y sostenible (Wang y otros, 2021). Además, las tecnologías 
de IA permiten a los edificios generar y gestionar su propia energía 
mediante sistemas fotovoltaicos y baterías inteligentes, facilitando la 
transición hacia un modelo de energía distribuida y renovable (ver 
Figura 3).
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Figura 3. Ciudades inteligentes.

Fuente: Copilot (2024).

Gestión Inteligente de Residuos

La gestión de residuos es otro de los grandes desafíos de las ciudades 
modernas, y la IA está proporcionando soluciones innovadoras. En 
ciudades como Barcelona, se utilizan sensores conectados a contene-
dores de basura que monitorean el nivel de llenado en tiempo real. La 
IA procesa esta información para optimizar las rutas de recolección, lo 
que reduce los costos operativos, disminuye el tráfico de camiones y, 
en consecuencia, las emisiones de CO₂ (Kitchin, 2020).

Los sistemas de clasificación de residuos basados en IA también 
juegan un papel importante en la promoción del reciclaje y la eco-
nomía circular. Estos sistemas utilizan visión por computadora para 
identificar y separar materiales reciclables de los no reciclables con 
alta precisión, mejorando la eficiencia de las plantas de reciclaje y re-
duciendo la cantidad de residuos que terminan en vertederos.
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Monitoreo de la Calidad del Aire y la Salud Pública

La IA está ayudando a mejorar la salud pública en las ciudades inteli-
gentes mediante el monitoreo avanzado de la calidad del aire. Sensores 
distribuidos por la ciudad recopilan datos sobre los niveles de conta-
minantes como el dióxido de nitrógeno (NO₂), el ozono (O₃) y las par-
tículas PM2.5. La IA analiza estos datos en tiempo real para identificar 
patrones de contaminación y predecir picos futuros, permitiendo a las 
autoridades tomar medidas preventivas, como restricciones al tráfico 
o alertas de salud pública para los ciudadanos (Jiang y otros, 2021).

En Londres, por ejemplo, se ha implementado un sistema de moni-
toreo inteligente que proporciona datos en tiempo real sobre la calidad 
del aire en diferentes partes de la ciudad, lo cual ayuda a planificar po-
líticas urbanas y a promover comportamientos más sostenibles, como 
el uso del transporte público o la movilidad activa (Anderson y otros, 
2020).

Transporte y Movilidad Urbana

La IA es fundamental para la movilidad urbana sostenible, mejorando 
la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental del transporte. Los 
sistemas de tráfico inteligente, que utilizan cámaras y sensores en in-
tersecciones, recopilan datos sobre el flujo vehicular y los analizan 
mediante algoritmos de IA. Esto permite ajustar los tiempos de los 
semáforos en tiempo real, reduciendo la congestión y mejorando la 
fluidez del tráfico. Ciudades como Los Ángeles y Ámsterdam han im-
plementado estos sistemas, logrando una reducción significativa en 
los tiempos de viaje y en las emisiones de gases contaminantes.

Los autobuses eléctricos autónomos, gestionados por sistemas de 
IA, también están comenzando a operar en varias ciudades, ofrecien-
do un transporte más limpio y eficiente. Además, la IA facilita la inte-
gración de múltiples modos de transporte, como bicicletas, scooters y 
automóviles compartidos, optimizando las rutas y promoviendo una 
movilidad más flexible y sostenible (Gómez y otros, 2022).
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Seguridad y Resiliencia Urbana

La IA también contribuye a la seguridad y resiliencia de las ciudades 
inteligentes mediante la vigilancia predictiva y la gestión de emer-
gencias. Sistemas de IA analizan datos de cámaras de seguridad, re-
des sociales y sensores ambientales para detectar patrones inusuales 
que podrían indicar un problema de seguridad, como un incendio o 
una inundación. Estos sistemas permiten una respuesta más rápida y 
coordinada por parte de los servicios de emergencia, mejorando la re-
siliencia de las ciudades frente a desastres naturales y otras amenazas 
(Yuan y Lo, 2021).

Además, la IA se utiliza para planificar y simular el crecimiento ur-
bano, ayudando a los urbanistas a diseñar ciudades más resistentes al 
cambio climático, con infraestructuras capaces de soportar eventos 
extremos como tormentas o sequías prolongadas. Esto es esencial para 
garantizar que las ciudades puedan adaptarse a los impactos del cam-
bio climático y proteger a sus ciudadanos.

Industria y Manufactura Verde

La IA está transformando la manufactura, haciéndola más sostenible 
mediante la automatización y optimización de procesos industriales. 
Los sistemas de IA ayudan a reducir el desperdicio de materiales, a 
mejorar la eficiencia de los procesos y a gestionar de manera más efec-
tiva la energía utilizada en las plantas de producción. En la manufac-
tura aditiva, por ejemplo, la IA optimiza el diseño de piezas para mini-
mizar el uso de materiales, reduciendo así el impacto ambiental de la 
producción (Lee y otros, 2018).

Además, la IA se utiliza en la gestión del ciclo de vida de los produc-
tos, ayudando a las empresas a diseñar productos más duraderos y re-
ciclables desde el inicio. Esto no solo contribuye a una economía más 
circular, sino que también reduce la cantidad de residuos generados y 
la demanda de nuevos recursos naturales.
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CASOS DE ESTUDIO DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE CON IA

Los casos de estudio son esenciales para comprender cómo la Inteli-
gencia Artificial (IA) se está aplicando en la práctica para fomentar 
la sustentabilidad. A través de ejemplos concretos, se puede obser-
var cómo la IA no solo ayuda a optimizar procesos, sino que también 
impulsa innovaciones que contribuyen a un futuro más sostenible. A 
continuación, se presentan algunos casos destacados de cómo la IA ha 
transformado diferentes sectores en pro de la sustentabilidad.

Copenhague: Gestión Inteligente del Agua y Energía

Copenhague, Dinamarca, es un ejemplo destacado de cómo la IA pue-
de transformar la gestión del agua y la energía en una ciudad para 
lograr una mayor eficiencia y reducir el impacto ambiental. La ciudad 
ha implementado un sistema avanzado de gestión del agua que utiliza 
IA para predecir la demanda de agua y ajustar el funcionamiento de las 
bombas en tiempo real. Este sistema analiza datos meteorológicos, el 
nivel de las aguas subterráneas y el consumo histórico para optimizar 
la distribución del agua, reduciendo así el consumo energético de los 
sistemas de bombeo (Pernille y otros, 2022).

Además, la IA se utiliza para prever y gestionar las inundaciones 
urbanas causadas por lluvias intensas, un problema creciente debido 
al cambio climático. Mediante modelos predictivos basados en IA, la 
ciudad puede activar sistemas de almacenamiento y desvío de agua, 
minimizando los daños y mejorando la resiliencia urbana. Este en-
foque ha reducido significativamente los costos asociados con daños 
por inundaciones y ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos 
al prevenir interrupciones en la infraestructura urbana (Mathiesen y 
otros, 2021).

Singapur: Transporte Inteligente y Reducción de Emisiones

Singapur se ha convertido en un referente global en el uso de la IA 
para gestionar el tráfico urbano y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. El sistema de gestión de tráfico de la ciudad, co-
nocido como “SMART Mobility 2030”, utiliza IA para monitorear en 
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tiempo real el flujo vehicular mediante cámaras y sensores distribui-
dos por toda la ciudad. Los datos recopilados se procesan mediante 
algoritmos de IA que ajustan dinámicamente los semáforos y desvían 
el tráfico de manera eficiente, reduciendo la congestión y los tiempos 
de viaje (Chen y otros, 2021).

Este sistema no solo mejora la movilidad urbana, sino que también 
contribuye significativamente a la reducción de emisiones de CO₂. Se 
estima que la implementación de este sistema ha llevado a una dismi-
nución del 15 % en las emisiones del transporte urbano, mejorando la 
calidad del aire en la ciudad. Singapur también ha integrado la IA en su 
red de transporte público, optimizando las rutas de autobuses y trenes 
para adaptarse mejor a la demanda de los usuarios, lo que ha incentiva-
do el uso del transporte público en lugar del automóvil privado (Wang 
y otros, 2022).

Amazon y la Optimización de la Cadena de Suministro

Amazon es un ejemplo de cómo la IA puede optimizar las cadenas de 
suministro, reduciendo significativamente el impacto ambiental del 
comercio electrónico. La empresa utiliza IA para predecir la demanda 
de productos en diferentes regiones y ajustar los niveles de inventario 
en sus centros de distribución. Este sistema predictivo permite redu-
cir el exceso de inventario y minimizar el desperdicio, al tiempo que 
mejora la eficiencia en el uso de recursos y la logística de envíos (Levy 
y Wong, 2020).

Además, Amazon ha implementado sistemas de IA en la gestión de 
sus centros de distribución, utilizando robots autónomos que optimi-
zan el movimiento de mercancías, reducen el consumo energético y 
minimizan los tiempos de entrega. Estos avances han permitido a la 
empresa reducir su huella de carbono y avanzar en su compromiso de 
ser carbono neutral para 2040. Este caso demuestra cómo la IA puede 
ser un aliado clave en la transformación hacia operaciones más soste-
nibles en la industria del comercio y la logística (Davis y otros, 2021).
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Google: Reducción del Consumo Energético en Centros de Datos

Los centros de datos son grandes consumidores de energía, y su efi-
ciencia energética es crucial para reducir el impacto ambiental de la 
creciente demanda digital. Google ha utilizado IA desarrollada por 
DeepMind para optimizar el uso de energía en sus centros de datos. 
Los algoritmos de IA analizan en tiempo real los datos de temperatura, 
carga de trabajo y otros parámetros operativos, ajustando el uso de 
sistemas de refrigeración y ventilación para maximizar la eficiencia 
energética (Evans y Gao, 2018).

Este sistema ha permitido a Google reducir el consumo energético 
de sus centros de datos en un 30 %, lo que representa una reducción 
significativa en sus emisiones de CO₂. Este caso es un claro ejemplo de 
cómo la IA puede contribuir a hacer más sostenible una de las infraes-
tructuras críticas del mundo digital, demostrando que las soluciones 
basadas en datos pueden tener un impacto positivo en la huella de 
carbono de las empresas tecnológicas (Patel y Whitehead, 2019).

Microsoft: Agricultura de Precisión y 
Conservación de Recursos Hídricos

Microsoft ha utilizado la IA para abordar desafíos en la agricultura, 
promoviendo prácticas de agricultura de precisión que permiten a los 
agricultores optimizar el uso de agua, fertilizantes y pesticidas. Me-
diante el uso de sensores en el campo y algoritmos de IA, se puede 
monitorear la salud del cultivo y el nivel de humedad del suelo en 
tiempo real. Esto permite aplicar agua y nutrientes de manera pre-
cisa, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto ambiental 
(Smith y otros, 2020).

Uno de los casos más notables es el proyecto “FarmBeats”, que utili-
za sensores de bajo costo y aprendizaje automático para proporcionar 
recomendaciones personalizadas a los agricultores, lo que ha llevado a 
un uso más eficiente del agua y a un aumento en los rendimientos de 
los cultivos. Estos avances no solo ayudan a los agricultores a ser más 
rentables, sino que también contribuyen a la conservación de recursos 
naturales críticos, como el agua, que es cada vez más escasa en muchas 
regiones del mundo (Ranveer y otros, 2021).
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BENEFICIOS Y RETOS DE LA IA EN LA SUSTENTABILIDAD

La IA ofrece múltiples beneficios en la promoción de prácticas susten-
tables, pero también enfrenta desafíos significativos que deben abor-
darse para maximizar su potencial y mitigar sus riesgos.

Eficiencia y Optimización de Recursos: La IA permite optimizar el 
uso de recursos naturales como agua, energía y materiales, reducien-
do el desperdicio y aumentando la eficiencia en procesos industriales, 
agrícolas y urbanos. Por ejemplo, la IA puede predecir la demanda 
energética y ajustar la producción en tiempo real, evitando sobrecar-
gas y minimizando el uso de combustibles fósiles (Rai y otros, 2020).

Mejora de la Toma de Decisiones: Los algoritmos de IA pueden anali-
zar grandes volúmenes de datos ambientales y económicos, ayudando 
a los tomadores de decisiones a identificar patrones y tomar acciones 
más informadas. Esto es especialmente útil en la gestión de recursos 
hídricos, la agricultura de precisión y la planificación urbana sosteni-
ble (Hazan y otros, 2021).

Reducción de Emisiones de CO₂: La IA contribuye a reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero mediante la optimización de 
procesos industriales, la gestión inteligente del tráfico y el desarrollo 
de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Los sistemas 
de predicción climática basados en IA también ayudan a planificar me-
didas de adaptación y mitigación más efectivas.

Innovación en Energías Renovables: La IA facilita el desarrollo y la 
integración de fuentes de energía renovable en la red eléctrica, me-
jorando la predicción de la producción de energía solar y eólica, y 
gestionando la demanda de manera más eficiente. Esto promueve una 
transición más rápida hacia una economía baja en carbono (Goodman 
y Foster, 2019).

Retos de la IA en la Sustentabilidad

Alto Consumo Energético de la IA: El entrenamiento de modelos de IA, 
especialmente los basados en aprendizaje profundo, requiere una gran 
cantidad de energía, lo que aumenta la huella de carbono de estas tec-
nologías. Según estudios, el entrenamiento de un solo modelo de IA 
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puede emitir hasta cinco veces más CO₂ que un automóvil a lo largo de 
su vida útil (Strubell y otros, 2019).

Sesgo y Equidad: Los algoritmos de IA pueden perpetuar o incluso 
exacerbar sesgos existentes, especialmente si están entrenados con 
datos no representativos. Esto puede llevar a decisiones injustas en la 
gestión de recursos o en políticas públicas, afectando desproporciona-
damente a comunidades vulnerables (Binns, 2018).

Ciberseguridad y Privacidad: La creciente dependencia de la IA en 
la gestión de infraestructuras críticas aumenta los riesgos de cibera-
taques. Además, la recopilación masiva de datos plantea desafíos sig-
nificativos en términos de privacidad y protección de la información 
(Kshetri, 2021).

Desafíos Regulatorios: La rápida evolución de la IA ha superado la capa-
cidad de los marcos regulatorios existentes para abordar sus implicacio-
nes éticas y ambientales. Es necesario desarrollar políticas que guíen el 
uso responsable de la IA en la sustentabilidad (Cath y otros, 2018).

ÉTICA Y GOBERNANZA EN LA IA PARA LA SUSTENTABILIDAD

La implementación de la IA en la sustentabilidad debe estar guiada por 
principios éticos y marcos de gobernanza que aseguren su uso respon-
sable, inclusivo y justo.

Principios Éticos en el Uso de la IA

Transparencia y Explicabilidad: Los algoritmos de IA deben ser trans-
parentes y explicables, especialmente cuando se utilizan en la toma 
de decisiones que afectan a comunidades y ecosistemas. La explica-
bilidad es crucial para generar confianza y permitir una supervisión 
adecuada (Doshi-Velez y Kim, 2017).

Justicia y No Discriminación: Es fundamental garantizar que la IA 
no perpetúe desigualdades sociales o ambientales. Esto implica desa-
rrollar modelos inclusivos que consideren la diversidad de contextos y 
que no excluyan a comunidades desfavorecidas (Noble, 2018).
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Responsabilidad y Rendición de Cuentas: Las empresas y gobiernos 
deben ser responsables de las decisiones automatizadas por IA y de 
los impactos ambientales de sus aplicaciones. Establecer mecanismos 
de rendición de cuentas es clave para asegurar el uso ético de estas 
tecnologías (Whittlestone y otros, 2019).

Gobernanza y Regulación de la IA para la Sustentabilidad

Normativas Internacionales: La gobernanza global de la IA requiere 
marcos regulatorios que fomenten la cooperación internacional y ase-
guren estándares comunes en la evaluación del impacto ambiental y 
social de las tecnologías de IA (Floridi y otros, 2018).

Participación Ciudadana: La inclusión de la sociedad civil en la dis-
cusión sobre el uso de la IA para la sustentabilidad es crucial. Las polí-
ticas deben ser cocreadas con comunidades afectadas para reflejar sus 
necesidades y preocupaciones (Jasanoff, 2017).

Inversión en Investigación Responsable: Es necesario promover la in-
vestigación en IA que tenga un enfoque ético y que priorice la susten-
tabilidad. Esto incluye el financiamiento de proyectos que evalúen los 
impactos ambientales de las tecnologías emergentes (Brock y Johnson, 
2021).

EL FUTURO DE LA IA EN LA SUSTENTABILIDAD

El futuro de la IA en la sustentabilidad es prometedor, pero depende-
rá de cómo abordemos los retos actuales y aseguremos un desarrollo 
inclusivo y ético.

Avances Tecnológicos y Nuevas Aplicaciones

Los avances en IA, como el aprendizaje por refuerzo y la IA cuánti-
ca, prometen revolucionar la gestión de recursos naturales, la predic-
ción climática y la producción de energía renovable. Estas tecnologías 
emergentes permitirán resolver problemas complejos que hoy en día 
limitan el avance hacia la sustentabilidad (Gambhir y otros, 2019).
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IA para la Economía Circular

La IA jugará un papel clave en la transición hacia una economía circu-
lar, optimizando la reutilización de materiales, mejorando los proce-
sos de reciclaje y diseñando productos más sostenibles. Modelos de IA 
podrán prever la vida útil de los productos y recomendar estrategias 
de recuperación y reutilización (Stahel, 2016).

Democratización y Accesibilidad

El futuro de la IA debe centrarse en la democratización del acceso a 
estas tecnologías, asegurando que no solo las grandes corporaciones 
puedan beneficiarse de la IA para la sustentabilidad. Es vital desarro-
llar herramientas y plataformas accesibles que permitan a pequeñas 
empresas, ONGs y comunidades aprovechar la IA para resolver sus 
desafíos locales (Floridi y otros, 2020).

Integración con Tecnologías Verdes

La integración de la IA con otras tecnologías verdes, como los siste-
mas de energía solar, vehículos eléctricos y la gestión inteligente de 
residuos, será esencial para maximizar su impacto. La convergencia de 
estas tecnologías permitirá una gestión más coordinada y eficiente de 
los recursos naturales, impulsando un desarrollo más sostenible (So-
vacool y otros, 2020).

CONCLUSIÓN: EL CAMINO HACIA UN 
FUTURO SUSTENTABLE CON IA

La Inteligencia Artificial tiene un enorme potencial para transformar 
nuestra sociedad hacia un modelo más sostenible. A través de la op-
timización de recursos, la reducción de emisiones y la innovación en 
sectores clave, la IA puede ser un motor fundamental para enfrentar 
los desafíos ambientales del siglo XXI. Sin embargo, para que esto se 
materialice, es crucial abordar los retos éticos y de gobernanza aso-
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ciados con su uso, asegurando que estas tecnologías se desarrollen y 
apliquen de manera justa, inclusiva y responsable.

La IA no es una panacea, pero con una regulación adecuada y un 
enfoque ético, puede ser una herramienta poderosa para construir 
un futuro más verde y equitativo. El compromiso de los gobiernos, la 
industria, y la sociedad civil será clave para desbloquear todo el po-
tencial de la IA en la creación de un mundo sostenible. Este camino 
requiere no solo innovación tecnológica, sino también un cambio de 
mentalidad hacia un enfoque más holístico y colaborativo para enfren-
tar los desafíos globales.
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CAPÍTULO VI

EL USO ÉTICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

UNIVERSITARIAS. PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE

MIGUEL ÁNGEL OLIVARES URBINA1 
RICARDO SONDA DE LA ROSA2

RESUMEN

Esta investigación explora el uso ético de la inteligencia artificial (IA) 
en actividades académicas universitarias, enfocándose en la percep-
ción de los estudiantes de la Universidad del Caribe (UNICAR). Se en-
cuestaron a 192 estudiantes de diversas divisiones, incluidos progra-
mas de Maestría, Negocios e Innovación y Turismo Sustentable, para 
evaluar cómo perciben la IA en la elaboración de trabajos académicos, 
como tesis, artículos, proyectos, tareas y ensayos.

Los resultados revelan que el 82 % de los estudiantes considera éti-
co el uso de IA, siempre que no exceda el 40 % de intervención. La 
aceptación es más alta en artículos (91 %) y tesis (86 %), y más cau-
telosa en ensayos (64 %) y tareas (70 %). Los estudiantes de Turismo 
son los más permisivos, mientras que los de maestría muestran mayor 
reticencia, especialmente en ensayos.

A partir de estos hallazgos, se elaboraron recomendaciones para 
establecer guías claras sobre el uso de IA, fomentar la reflexión ética 

1 Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular A, Universidad del Caribe, Quintana Roo, 
México.

2 Profesor Investigador de Tiempo Completo Titular A, Universidad del Caribe, Quintana Roo, 
México.
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y ajustar los métodos de evaluación. Además, se destacó la necesidad 
de capacitación en el uso responsable de la IA. Este estudio enfatiza la 
importancia de regular la implementación de la IA en entornos educa-
tivos para garantizar su uso responsable y ético.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Ética Académica, Percepción 
Estudiantil.

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN

El origen de la ética, como disciplina, se encuentra en la filosofía, de la 
cual más tarde se desprendió como un campo de estudio independien-
te. Para llegar a una definición precisa de la ética, es necesario recurrir 
a estudios filosóficos que analicen el comportamiento correcto de los 
miembros de una sociedad (OsejoBucheli, 2021). La filosofía se apoya 
en herramientas como la lógica y el razonamiento, elementos funda-
mentales del saber humano.

Esta aproximación histórica encuentra su base en que, para estudiar 
filosofía primero se tiene que estudiar la ética, pues esta consideraba 
como lo más preciado del ser humano. A primera vista, esta sugeren-
cia podría parecer superficial o cuestionable, pero continúa siendo de-
fendida por algunos pensadores contemporáneos. Este planteamiento 
nos invita a reflexionar sobre el impacto de la ética en nuestras deci-
siones diarias y en nuestras relaciones con los demás.

La ética no debe tomarse a la ligera; no cualquier persona puede 
hablar con autoridad sobre cuestiones éticas, ya que un experto en éti-
ca no solo posee conocimientos teóricos, sino también una visión del 
mundo que guía su pensamiento y sus acciones (Kriele, 2022), al igual 
que en las matemáticas o en las ciencias, la validez de las afirmacio-
nes éticas depende del conocimiento previo y de una argumentación 
adecuada.

Por lo anterior, la ética requiere un enfoque riguroso y sistemático, 
basado en la reflexión crítica y la experiencia humana. De acuerdo con 
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González (2023), por su naturaleza contingente y contextual, emitir 
juicios éticos demanda una consideración cuidadosa de argumentos 
bien estructurados y es en ese sentido que, la argumentación se con-
vierte en la principal herramienta de la razón para evaluar afirmacio-
nes éticas, confrontar diferentes perspectivas y llegar a conclusiones 
fundamentadas.

Es innegable la importancia de la ética en la vida cotidiana y en la 
sociedad en general ya que, a través de la reflexión ética, tomamos 
decisiones más informadas y responsables, basadas en principios mo-
rales sólidos y en valores compartidos (Dux, 2023) por lo que la ética 
nos desafía a cuestionar, a buscar respuestas y a mejorar continua-
mente como seres humanos.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que bus-
ca desarrollar algoritmos y técnicas que permitan a las computadoras 
realizar tareas que, tradicionalmente, requieren inteligencia humana, 
como el aprendizaje, el razonamiento y la adaptación. Estas tareas in-
cluyen el reconocimiento de voz, la traducción automática, la toma de 
decisiones y el aprendizaje automático. Se define como una rama de 
las ciencias computacionales que diseña sistemas capaces de realizar 
actividades que, en la actualidad, necesitan la intervención de un ser 
humano.

La IA abarca varias definiciones según el campo de aplicación. Al-
gunas formas comunes de definirla incluyen:

• “El desarrollo de algoritmos y herramientas que permiten a los sis-
temas computacionales realizar tareas que, por el momento, los 
humanos realizan mejor”.

• “Un conjunto de técnicas diseñadas para crear programas infor-
máticos con comportamiento inteligente”.
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El aprendizaje supervisado es una modalidad de IA donde los algo-
ritmos se entrenan con datos etiquetados, mientras que el aprendiza-
je no supervisado procesa datos sin una estructura predefinida para 
extraer patrones. En cuanto al aprendizaje por refuerzo, se refiere al 
proceso en el que un agente toma decisiones y mejora a partir de los 
resultados obtenidos de sus acciones (Manguay, 2023).

Entre los elementos clave de la IA se encuentran:

• Aprendizaje automático: Esta técnica permite a las computado-
ras aprender de forma continua y hacer predicciones basadas 
en datos sin ser programadas explícitamente. En lugar de de-
pender de la programación tradicional, los sistemas se adaptan 
a partir de la experiencia y mejoran su rendimiento a medida 
que procesan más datos (Martínez, 2020; Rouhiainen, 2018). El 
aprendizaje automático es fundamental para el desarrollo de la 
IA y es un área que continúa creciendo. Se espera que se com-
bine con otras tecnologías emergentes como la nanotecnología, 
la computación cuántica y la automatización para impulsar una 
economía circular y sostenible (Díaz-Ramírez, 2021; Carrasco, 
2021).

• Reconocimiento de patrones: La IA tiene la capacidad de reco-
nocer patrones en datos, como imágenes o sonidos, lo cual es 
esencial en aplicaciones prácticas como el procesamiento de 
imágenes o el análisis de señales. Aunque algunas tareas de re-
conocimiento de patrones pueden ser realizadas por humanos 
con facilidad, en otras, el uso de computadoras se vuelve in-
dispensable para aumentar la precisión y eficiencia (Reynaga, 
2009; Ochoa, 2014). Este campo depende de la visión artifi-
cial y de la capacidad de los sistemas para distinguir formas 
y estructuras en los datos, permitiendo a la IA comprender y 
clasificar objetos en el mundo real (Tello e Informáticos, 2007; 
Corvalán, 2019).

• Razonamiento y toma de decisiones: La IA tiene la capacidad 
de razonar y tomar decisiones de manera autónoma en áreas 
tan diversas como la medicina, la conducción autónoma y la 
gestión empresarial. Estos sistemas avanzan a pasos agiganta-
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dos y, en muchos casos, ya superan la capacidad humana para 
procesar grandes cantidades de información y tomar decisio-
nes complejas (Quinto, 2021; Verdegay y otros, 2021). El ra-
zonamiento autónomo en IA sigue el modelo de toma de de-
cisiones propuesto por Herbert Simon, que implica identificar 
problemas, generar posibles soluciones y seleccionar la mejor 
opción. Las máquinas de IA utilizan algoritmos que les permi-
ten resolver problemas de manera eficiente y racional, optimi-
zando sus decisiones para alcanzar objetivos predefinidos (Ag-
hemo, 2020; Gupta, 2018).

• Procesamiento del lenguaje natural (PLN): El PLN permite a 
las computadoras comprender y generar el lenguaje humano. 
La lingüística computacional, aplicada a la IA, busca emular la 
capacidad humana de entender y producir lenguaje, mejoran-
do así la interacción entre personas y máquinas (Celi-Parraga, 
2021; Borja Quevedo, 2020). El lenguaje natural es el medio de 
comunicación que empleamos de manera inconsciente y que 
difiere de los lenguajes artificiales, los cuales son aprendidos 
por decisión o necesidad. El procesamiento efectivo del len-
guaje natural permite a las computadoras interactuar con los 
humanos de una manera cada vez más fluida y natural (Torres, 
2012).

En el contexto del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), se 
busca analizar y representar textos escritos en lenguaje natural me-
diante software y algoritmos. Estas herramientas permiten que los sis-
temas computacionales procesen el lenguaje humano en tareas especí-
ficas, otorgándole una apariencia más “natural” en su funcionamiento. 
Las técnicas de PLN se basan en el aprendizaje automático integrado, 
o técnicas de Embedded Machine Learning, que después de recolectar 
datos, permiten analizar patrones de comportamiento. Una de las ven-
tajas del PLN es que los algoritmos pueden generar resultados sin que 
el investigador deba interpretar manualmente los textos. Sin embargo, 
una de sus limitaciones es la falta de una verdadera comprensión natu-
ral del lenguaje por parte del software (Sancho Escrivá, 2020).
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La percepción en los sistemas de inteligencia artificial se refiere a 
la capacidad de una computadora para percibir su entorno mediante 
sensores, como cámaras o micrófonos. La percepción computacional 
busca reproducir artificialmente sentidos como la vista y el oído. Aun-
que esta tecnología aún se encuentra en sus etapas iniciales, está avan-
zando rápidamente. La percepción trabaja a partir de estímulos que 
se procesan para extraer propiedades abstractas, lo que requiere una 
capacidad computacional significativa. A pesar de los avances, inclu-
so los supercomputadores más potentes enfrentan dificultades para 
alcanzar el nivel de procesamiento masivo y paralelo de la maquinaria 
biológica, que permite manejar múltiples hipótesis de interpretación 
de manera simultánea (Escalera, 2001).

La percepción implica no solo la vista, sino también la capacidad de 
identificar y reconocer sonidos, olores, y el sentido del tacto. El apren-
dizaje automático busca imitar el comportamiento humano median-
te la detección de patrones, pero para lograrlo, las máquinas deben 
contar con información adecuada sobre el entorno en el que operan. 
Esta información es esencial para que las máquinas puedan actuar y 
reaccionar de manera óptima, constituyendo así una de las bases de 
la Inteligencia Artificial. El procesamiento simbólico es una técnica 
utilizada en la IA en la que la computadora manipula símbolos que re-
presentan el entorno para tomar decisiones precisas y rápidas (Partida 
Tapia, 1995).

Los sistemas de IA utilizan información simbólica basada en con-
ceptos, objetos y reglas, en contraste con la informática clásica, que 
maneja principalmente datos numéricos. Además, la IA se vale de 
métodos heurísticos en lugar de algorítmicos para resolver problemas, 
como los relacionados con la percepción y la representación del entor-
no. La percepción artificial no solo implica el reconocimiento del en-
torno, sino también el seguimiento y la interacción con la tecnología 
artificial, lo que permite una representación más precisa del entorno 
(Hardy, 2001).

La percepción es clave en los sistemas tecnológicos, ya que permite 
a las máquinas comprender el mundo exterior de manera similar a los 
humanos. Gracias a técnicas avanzadas de IA y robótica, se espera que 
los sistemas sean cada vez más adaptables y racionales, adquiriendo 
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habilidades similares a las humanas. En resumen, la percepción es el 
proceso autónomo mediante el cual un sistema adquiere información 
del entorno y la organiza en una representación interna (Mayershofer, 
2021).

La robótica, como una rama de la inteligencia artificial, se enfoca 
en el diseño y construcción de máquinas capaces de realizar tareas 
humanas a través de procesos mecanizados y programados. También 
se define como una herramienta interconectada, interactiva, cognitiva 
y física, capaz de percibir su entorno, razonar sobre eventos, elaborar 
planes y controlar sus acciones (Porcelli, 2020).

La IA aplicada a robots tiene un enorme potencial para mejorar la 
productividad y la calidad de vida, pero muchos desarrolladores se 
enfocan exclusivamente en la automatización de trabajos humanos, 
lo que puede tener efectos negativos en los trabajadores y limitar los 
beneficios económicos a largo plazo. Aunque la automatización es ne-
cesaria para tareas peligrosas o tediosas, es crucial encontrar un equi-
librio que maximice los beneficios de la IA en los robots (HAI, 2022).

Un robot inteligente es una máquina física que, a través de progra-
mas y sensores, puede tomar decisiones autónomas basadas en IA. Es-
tos sistemas son capaces de predecir las necesidades de los humanos y 
las situaciones en las que se encuentran, actuando e interactuando con 
el mundo físico sin la intervención constante de las personas (Gonzá-
lez, 2017).

Lejos de buscar reemplazar a los trabajadores humanos, la robó-
tica pretende optimizar tareas y procesos, además de atraer talento. 
La robótica aporta una ventaja competitiva a las empresas al generar 
valor añadido mediante la mejora de la productividad, la reducción de 
costos y la flexibilidad en los procesos industriales. A medida que la 
IA avanza, los robots se vuelven más autónomos, capaces de recibir 
y emitir comunicación, comprender su entorno y ejecutar acciones 
planificadas (Porcelli, 2020).

La inteligencia artificial también desempeña un papel clave en el 
Internet de las Cosas (IoT), donde los dispositivos conectados a inter-
net generan enormes cantidades de datos. La IA permite analizar es-
tos datos para obtener información valiosa sobre el comportamiento 
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de los usuarios, el rendimiento de los dispositivos y posibles mejoras. 
Además, la IA puede crear sistemas de automatización inteligente que 
controlen los dispositivos de forma autónoma, sin intervención huma-
na (Madrid, 2018).

El IoT involucra la interconexión de dispositivos que recolectan da-
tos mediante redes inalámbricas, con poca intervención humana. Esto 
no solo optimiza los tiempos y mejora la eficiencia, sino que también 
plantea nuevos desafíos en cuanto a la seguridad y privacidad de los 
dispositivos conectados. La implementación de IA en el IoT tiene el 
potencial de mejorar los modelos de negocio actuales, aunque también 
implica el manejo de grandes volúmenes de datos, lo que representa 
un reto considerable (Arévalo, 2016).

A medida que el IoT evoluciona, sus plataformas y redes se volverán 
más seguras y avanzadas, lo que permitirá su expansión en diversas 
industrias. La IA puede ser una herramienta poderosa para que los 
dispositivos conectados aprendan, se adapten y tomen decisiones de 
forma autónoma, incrementando la eficiencia en aplicaciones que van 
desde los hogares inteligentes hasta la manufactura industrial (Madrid, 
2018).

El avance de la inteligencia artificial ha generado varias controver-
sias y preocupaciones, entre ellas:

• Seguridad: Una de las principales preocupaciones es que la IA 
pueda ser utilizada para causar daño, como en el caso de los 
sistemas de armas autónomos o los ciberataques. Cada innova-
ción tecnológica trae consigo beneficios, pero también riesgos. 
Por ejemplo, aunque internet es fundamental para proteger la 
libertad de expresión, también puede facilitar actividades ilega-
les, como el tráfico de armas y otros delitos en el ámbito digital 
(Corvalán, 2018).

Los sistemas de armas autónomos son agentes racionales con IA 
que pueden adaptarse a diversas situaciones y realizar tareas 
con distintos grados de autonomía. Esta tecnología permite que 
los sistemas armamentísticos sean cada vez más independien-
tes, lo que plantea el riesgo de que en el futuro operen comple-
tamente sin intervención humana (Westhues, 2020).
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• Privacidad: La IA plantea preocupaciones sobre la recopilación 
y uso inapropiado de información personal. La protección de la 
privacidad en el ámbito cibernético es un reto significativo, ya 
que muchas legislaciones no contemplan adecuadamente el uso 
de la IA. En algunos países, como Ecuador, la Ley de Protección 
de Datos no regula específicamente el uso de inteligencia artifi-
cial, mientras que otros, como España, han adoptado leyes más 
avanzadas en la sociedad digital (Digitales, 2021).

Con el avance de la tecnología, las leyes están en constante evo-
lución para proteger los derechos de los ciudadanos en el ci-
berespacio, lo que incluye la ciberseguridad, la protección de 
datos y la propiedad intelectual. La transformación digital ha 
generado desafíos significativos en cuanto a la vulneración de 
la privacidad de los usuarios en plataformas digitales. Esto re-
salta la necesidad de un marco jurídico que contemple la IA y 
la seguridad cibernética (Molina, 2023).

• Desempleo: La preocupación de que la automatización y la in-
teligencia artificial puedan reemplazar trabajos humanos. En la 
actualidad, la economía digital está generando un nuevo para-
digma en el ámbito laboral. Este proceso de reestructuración 
del empleo es un resultado directo de innovaciones tecnoló-
gicas disruptivas en campos como la inteligencia artificial, la 
robótica, la biotecnología y las telecomunicaciones, que están 
transformando la concepción del trabajo y afectando de mane-
ra significativa a la sociedad y a la economía global (Ruiz, 2018). 
La colaboración entre humanos y máquinas en entornos indus-
triales está generando una evolución en sectores clave de la 
economía mundial. Mientras que la automatización incrementa 
la demanda de trabajadores con nuevas habilidades, también 
podría conducir a la desaparición de sectores profesionales ac-
tualmente ocupados por empleados con habilidades de nivel 
básico o intermedio (Muñoz, 2016). A pesar de que América 
Latina no es una región puntera en tecnología, se vislumbra un 
futuro en el que robots y humanos trabajen juntos, optimizan-
do la eficiencia y el progreso regional (Corvalán, 2019).
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Esta tendencia hacia la polarización del mercado laboral sugiere 
que los empleos menos cualificados serán los más susceptibles de ser 
reemplazados por la IA, mientras que los trabajadores podrían reasig-
narse a tareas que requieran habilidades creativas e interpersonales 
(Frey y Osborne, 2013). La IA tiene la capacidad de automatizar una 
variedad de tareas complejas, como el análisis de grandes cantidades 
de datos y la toma de decisiones basadas en patrones identificados, lo 
que puede reemplazar trabajos humanos en varios sectores (Arrieta y 
Pérez, 2022).

La preocupación de que los algoritmos de inteligencia artificial pue-
dan replicar y perpetuar la discriminación existente en la sociedad

Los algoritmos de aprendizaje automático, al apoyarse en datos his-
tóricos, tienden a replicar los sesgos y desigualdades presentes en la 
sociedad, lo que perpetúa la discriminación. Dado que algunos algorit-
mos se utilizan como base para desarrollar otros, existe un riesgo real 
de que estas técnicas sigan reproduciendo prejuicios contra diferentes 
grupos sociales (Vivas Fonseca, 2022).

El sesgo algorítmico se refiere a la predisposición de un sistema de 
IA para favorecer a un grupo sobre otro, lo que conlleva situaciones 
injustas. Estos prejuicios pueden filtrarse en los sistemas debido a los 
datos empleados para entrenarlos y a las perspectivas de los progra-
madores, lo que refuerza patrones discriminatorios (Ntoutsi y otros, 
2020). Para mitigar este problema, es fundamental diversificar los 
equipos de desarrollo y los conjuntos de datos utilizados, promovien-
do un enfoque ético que garantice la equidad (Mendoza, 2020).

• Responsabilidad: La preocupación de quién será responsable 
en caso de daño causado por un sistema de IA. La cuestión de 
la responsabilidad en el uso de la IA plantea desafíos importan-
tes. Una posibilidad es distribuir la responsabilidad entre los fa-
bricantes, diseñadores, programadores, ingenieros, usuarios y 
propietarios de los sistemas. Sin embargo, esta solución diluye 
la noción de responsabilidad, dificultando la identificación de 
un único responsable en caso de daños (Lain Moyano, 2021).

Actualmente, no existe una legislación específica que regule la res-
ponsabilidad en el uso de la IA, lo que genera vacíos legales en situa-



139OLIVARES URBINA / SONDA DE LA ROSA

ciones donde estos sistemas causen daños. A medida que los sistemas 
de IA adquieren mayor autonomía, será necesario desarrollar marcos 
legislativos que asignen la responsabilidad de manera justa y clara, de-
pendiendo del contexto y las circunstancias (Latorre, 2022; Masoitti, 
2022).

• Control: La preocupación de que los desarrolladores de IA y 
las empresas que los utilizan puedan tener demasiado control 
sobre la vida de las personas. Los algoritmos de IA están siendo 
utilizados para analizar y predecir nuestras acciones y emocio-
nes, lo que plantea preocupaciones sobre la invasión de la pri-
vacidad y el control de nuestras decisiones. Estas tecnologías 
no solo influyen en aspectos rutinarios, sino que también pue-
den modificar comportamientos y valores de manera sutil, en 
función de los intereses de quienes desarrollan y comercializan 
estos sistemas (Floridi, 2018).

En el ámbito educativo, los sistemas de IA pueden eliminar los as-
pectos emocionales del proceso de enseñanza, lo que podría llevar a 
una mayor manipulación de los estudiantes (Toboso y Aparicio, 2019). 
Es necesario establecer marcos de gobernanza adecuados que regulen 
el uso de estas tecnologías para garantizar la libertad y privacidad in-
dividual.

• Superinteligencia: La preocupación de que la IA pueda alcan-
zar un nivel de inteligencia superior al humano y tener con-
secuencias impredecibles. La “singularidad tecnológica” hace 
referencia al momento en el que la IA podría superar la inteli-
gencia humana, con consecuencias potencialmente graves para 
la humanidad. Existen preocupaciones de que una IA superin-
teligente pueda actuar en contra de los humanos si percibe que 
estos son una amenaza para sus objetivos (Hueso, 2019).

Si bien aún no se ha desarrollado una IA con este nivel de autono-
mía y capacidad, los riesgos existenciales planteados por la IA superin-
teligente son una preocupación creciente. A largo plazo, las máquinas 
podrían superar a los humanos en capacidad cognitiva, lo que subraya 
la importancia de establecer mecanismos de control que eviten que las 
IA se desvíen de los valores humanos (Penrose y Huang, 2005).
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La inteligencia artificial (IA) está impactando cada vez más a las 
organizaciones, ya sea automatizando tareas, mejorando la eficiencia 
y productividad o facilitando la toma de decisiones. A continuación, 
se presentan ejemplos específicos de cómo la IA está siendo utilizada:

La IA permite analizar grandes cantidades de datos para extraer in-
formación valiosa que mejora la toma de decisiones. En diversos sec-
tores, las organizaciones recopilan datos históricos de sus operaciones, 
productos y clientes, mientras que los científicos acumulan grandes 
volúmenes de datos experimentales, como imágenes de resonancia 
magnética funcional para estudiar la actividad cerebral. Este análisis 
se enfoca en identificar patrones que mejoren la toma de decisiones 
estratégicas (Mitchell, 1999). Gracias a la IA, la recopilación y análisis 
de estos datos, que para humanos serían imposibles de procesar en 
tiempo real, se puede realizar en milisegundos, lo que permite a las 
empresas reaccionar rápidamente ante problemas o inconvenientes 
(Corvalán, 2018). El almacenamiento masivo de datos se ha converti-
do en una práctica común, pero sin el análisis inteligente proporciona-
do por la IA, su potencial es limitado (Aluja Banet, 2001).

La automatización mediante IA simplifica la gestión de datos y 
acelera actividades que antes eran complejas o imposibles de resol-
ver, mejorando la eficiencia organizacional. La IA permite automatizar 
tareas repetitivas como la entrada de datos, lo que reduce errores y 
aumenta la productividad (Maisueche Cuadrado, 2019). Además, la 
automatización ha revolucionado industrias, mejorando la seguridad, 
reduciendo costos y eliminando trabajos peligrosos (Lee, 2016). In-
cluso, ha afectado a tareas especializadas, como la reducción del 20 % 
en el empleo de bibliotecarios y traductores debido a la automatiza-
ción (Barro, 2017).

La IA permite personalizar mensajes publicitarios y estrategias de 
marketing para llegar de manera más efectiva a los clientes potencia-
les. Al aprender y predecir comportamientos a partir de datos, la IA 
facilita la automatización de interacciones con los consumidores, for-
taleciendo relaciones a largo plazo (Jarek y Mazurek, 2019).

Herramientas como la compra programática y la optimización de 
sitios web son ejemplos del impacto de la IA en el marketing digital 
(Sterne, 2017). Sin embargo, los especialistas en marketing a menudo 
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carecen de conocimientos técnicos suficientes para integrar aplicacio-
nes de IA en sus estrategias (Medina y Martínez, 2020).

La IA ha mejorado significativamente el servicio al cliente a través 
de chatbots y sistemas de reconocimiento de voz. Los chatbots permi-
ten interactuar con los clientes de manera automática y continua, brin-
dando soluciones inmediatas y derivando consultas más complejas a 
humanos (Notimex, 2017) (Albrecht, 1992). La implementación de 
estos sistemas ha optimizado la atención, reduciendo costos y tiempos 
de respuesta, mientras que las empresas alcanzan sus objetivos de ma-
nera más eficiente (Pérez Carvajal, 2020).

En el ámbito de recursos humanos, la IA se utiliza para automa-
tizar procesos de reclutamiento y selección de personal. Los algorit-
mos permiten una selección más eficiente de candidatos y mejoran la 
retención del personal. La automatización de las primeras etapas del 
proceso, como el cribado de currículums, reduce la carga de trabajo y 
mejora la precisión en la selección de talento (Geetha, 2018; Cantero, 
2021). Además, el análisis de redes sociales y otras fuentes de infor-
mación personal permite una evaluación más completa de los candida-
tos, mejorando las decisiones de contratación (Rodney, 2019).

La inteligencia artificial (IA) se utiliza para detectar y prevenir 
amenazas de seguridad en las redes y sistemas de las organizaciones. 
Se ha demostrado que la IA es una herramienta efectiva para abordar 
numerosos problemas en la defensa cibernética; al emplear métodos 
de IA, es posible reaccionar de manera más ágil a las situaciones que 
surgen en el entorno cibernético. Las empresas actuales deben ges-
tionar y supervisar grandes volúmenes de datos en tiempo real para 
detectar y analizar eventos en su entorno. Este análisis proporciona 
una comprensión más precisa de la situación y facilita la toma de de-
cisiones correctas, especialmente dado que los ataques a las redes son 
cada vez más frecuentes y persistentes (Czosseck, 2011).

La ciberseguridad es crucial porque las empresas almacenan datos 
y generan miles de transacciones en sus sistemas. Una parte significa-
tiva de estos datos puede ser confidencial, incluyendo propiedad inte-
lectual, información financiera, datos de empleados o clientes, entre 
otros. La exposición o el acceso no autorizado a esta información pue-
de tener consecuencias graves (Martínez, 2020).
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La exposición a ataques debido a vulnerabilidades en los sistemas 
es una preocupación actual en seguridad informática. La IA se aplica 
en diversas áreas de la seguridad, como detección de intrusos, análisis 
forense y antivirus. La integración de técnicas de IA en los sistemas de 
seguridad permite una operación automática, adaptativa y proactiva, 
mejorando así la protección de la información en las organizaciones 
(Cohen, 2007).

El uso de la IA en la seguridad informática se vuelve cada vez más 
necesario ante los crecientes desafíos de los programas maliciosos mo-
dernos. La detección y protección contra estos ataques requieren un 
procesamiento inteligente de grandes cantidades de datos no conven-
cionales. La sofisticación de los ataques informáticos ha aumentado, 
lo que hace que la aplicación de la IA sea esencial para enfrentar estos 
problemas (Yeja y otros, 2013).

Los ataques de adversarios representan un mecanismo mediante el 
cual un sistema inteligente, como el de una persona, puede ser en-
gañado o confundido por variables diseñadas por un adversario. El 
aprendizaje no supervisado es una forma de adquirir conocimiento 
observando datos que no siguen un orden preestablecido, permitien-
do que el sistema descubra patrones y relaciones de manera autónoma.

Por otro lado, el aprendizaje reforzado implica definir las acciones 
que debe tomar un agente en función de la retroalimentación que re-
cibe del entorno. Junto con los algoritmos de aprendizaje automático, 
este enfoque permite entrenar a sistemas inteligentes para enfrentar 
diversos desafíos, incluidos los ataques de adversarios. Estos ataques 
buscan engañar o manipular un sistema inteligente mediante la intro-
ducción de variables específicas para tal fin.

Los ataques de adversarios pueden poner a prueba la integridad y 
robustez de un sistema inteligente, con el objetivo de que el sistema 
tome decisiones erróneas o interprete incorrectamente la información 
presentada. Estos ataques pueden ser perpetrados por individuos ma-
lintencionados para sabotear o explotar sistemas, o por investigado-
res en busca de debilidades en los sistemas inteligentes (Preda y Kuk, 
2024).
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La investigación es un motor clave de transformación académica 
y social en las universidades, desarrollándose a través de proyectos 
de innovación docente, investigación universitaria, participación estu-
diantil en congresos, publicaciones en revistas y programas de becas 
de investigación, entre otros. En la última década, se ha observado un 
notable crecimiento en la aplicación de la IA en diversos campos de 
investigación (Erazo-Castillo, 2023).

En el ámbito educativo, se ha avanzado significativamente en el de-
sarrollo de sistemas de evaluación y recomendación. Estos modelos 
se orientan hacia criterios de calidad del centro educativo y son apli-
cables para la evaluación institucional, la programación académica y 
la toma de decisiones en administración y finanzas. La IA también 
ofrece soluciones personalizadas para la toma de decisiones en el mo-
mento preciso, supervisando, programando, actuando e interactuando 
de manera autónoma y adaptativa. Esto ha permitido el desarrollo de 
nuevas herramientas para la formación de alumnos y el análisis de 
información.

La IA tiene un impacto significativo en el sector educativo, facili-
tando la creación de sistemas más sofisticados de evaluación y reco-
mendación que garantizan una educación de calidad. Estos sistemas 
se adaptan a los requisitos específicos de cada centro educativo, con-
virtiéndose en herramientas valiosas para la evaluación institucional, 
la planificación académica y la toma de decisiones en áreas adminis-
trativas y financieras. La IA permite prever situaciones, supervisar el 
progreso, programar actividades, tomar decisiones e interactuar en 
diversos contextos, mejorando la experiencia de aprendizaje y el aná-
lisis de datos (Salmeron y otros, 2023).

Todos los investigadores financiados por iniciativas deben consi-
derar los aspectos éticos y de privacidad en sus labores de investiga-
ción automatizada. Por ejemplo, en el ámbito sanitario se deben seguir 
normas codificadas en la Declaración de Helsinki, los Principios de 
Bergen y el Real Decreto de ensayos clínicos con medicamentos, que 
regulan el diseño, realización y registro de ensayos clínicos y estudios 
epidemiológicos (Morandin-Ahuerma, 2023).

Es fundamental que los desarrollos técnicos y predictivos consi-
deren la dimensión ética. En algunos casos, se requieren códigos éti-
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cos específicos, como en la inteligencia artificial aplicada a amenazas 
persistentes avanzadas. La transparencia en la IA implica explicar las 
relaciones causales de los resultados para que otros puedan entender 
y evaluar el proceso. Proporcionar explicaciones válidas es crucial 
(González, 2023). La atribución de resultados a causas distintas a la IA 
puede ser problemática, especialmente si se trata de causas delicadas, 
como la exposición de sesgos subyacentes en los resultados (Pérez, 
2024).

La IA es una disciplina en expansión con numerosas aplicaciones 
en diversos contextos (Rodriguez-Sánchez, 2024). Se prioriza una 
comprensión general de las técnicas de IA para evitar su uso indiscri-
minado y garantizar la evaluación y validación de los resultados obte-
nidos. Se debe reforzar el esfuerzo para consolidar una cultura abierta 
en el desarrollo de la IA, con un compromiso significativo de las insti-
tuciones de educación superior, investigación y administraciones pú-
blicas. Los investigadores y responsables de políticas deben contribuir 
a garantizar que este esfuerzo continúe en beneficio de la sociedad 
(Ferre y otros, 2022).

El uso de Big Data en las universidades plantea cuestiones éticas. 
Aunque la ética en la selección, uso y comunicación de los datos en 
redes sociales es un tema amplio, aquí se destacan algunos aspectos 
específicos. Los investigadores que utilizan grandes bases de datos 
y aplicaciones móviles para analizar cómo afecta nuestro comporta-
miento y percepción enfrentan dilemas éticos sobre el impacto de las 
tareas solicitadas a los empleados temporales de estas plataformas. 
Este dilema se asemeja al antiguo problema de “do ut des”, es decir, “te 
doy para que me des” (Ruiz y Stevens, 2024).

Es crucial reflexionar sobre la integridad moral y el cuidado en el 
manejo de la información registrada (Aragona, 2022). Los análisis de 
Big Data deben realizarse con una finalidad lícita y basarse en prin-
cipios de justicia social para garantizar una aplicación equitativa. Los 
expertos advierten sobre el riesgo de estereotipos y la posible discri-
minación derivada de ellos. Además, la transparencia en las fuentes de 
datos es esencial para evitar problemas significativos. Es fundamental 
entender el contexto y la diversidad de los datos involucrados, evitan-
do suposiciones y generalizaciones simplistas.
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El trato justo y equitativo de todas las personas, independiente-
mente de su identidad o características, es fundamental en el análisis 
de Big Data. Además, se deben abordar los sesgos implícitos en las 
herramientas automáticas de análisis y detección de patrones. Aunque 
estas tecnologías pueden ser muy beneficiosas, están diseñadas por 
seres humanos, quienes pueden estar influenciados por sus propios 
prejuicios. Por lo tanto, es crucial una revisión constante y rigurosa 
de estos algoritmos e implementar mecanismos de control para evitar 
sesgos y discriminación (Gallent-Torres y otros, 2023). En conclusión, 
el análisis de Big Data tiene el potencial de ser una herramienta pode-
rosa para la toma de decisiones informadas, pero es esencial abordar 
los desafíos éticos y morales que conlleva, promoviendo un análisis 
justo y equitativo (Naranjo y otros, 2023).

A continuación, se presentan estrategias para fomentar una cultura 
ética en la investigación universitaria. Tanto la Guía Ética para la In-
vestigación como la Estrategia Universitaria buscan promover inves-
tigaciones caracterizadas por su integridad y excelencia. El principio 
ético fundamental para evitar comportamientos adversos en materia 
de protección de la propiedad intelectual e industrial es el respeto 
por la propiedad y titularidad de estos bienes. Se debe evitar ofrecer, 
transmitir o ceder a terceros bienes de propiedad industrial o intelec-
tual ajenos como si fueran propios (Laverde y Gutiérrez, 2024).

Para lograr esto, es esencial implementar las siguientes medidas: 
proteger el material mediante mecanismos de prevención de accesos 
no autorizados y la incorporación de avisos o mensajes legales sobre 
propiedad, derechos y prohibiciones de uso. Además, es importante 
promover una cultura ética mediante metodologías docentes orienta-
das al desarrollo de actitudes responsables (Rodriguez-Sánchez, 2024). 
Definir las conductas no éticas para facilitar el análisis y reflexión por 
parte de los estudiantes, así como fomentar la participación activa de 
estos en el desarrollo de los parámetros del trabajo de investigación, 
como se propuso en la sesión anterior de la ponencia a través de la 
definición de los parámetros de los instrumentos evaluativos (Angulo, 
2024).

Es evidente la necesidad de implantar e impulsar de manera decidi-
da el uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de 
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la investigación científica. Actualmente, la IA se ha convertido en una 
herramienta indispensable para los investigadores y las instituciones 
dedicadas a la I+D. Aunque su aplicación ofrece numerosos beneficios, 
también conlleva riesgos y desafíos éticos que deben ser abordados de 
manera responsable.

La ética en la investigación científica es aún más crucial cuando 
se utiliza la IA. Las máquinas, por su propia naturaleza, carecen de la 
capacidad para discernir lo que es ético o no. Por lo tanto, es necesario 
establecer regulaciones y normativas que aseguren que el uso de la 
IA respete los estándares éticos y morales de nuestra sociedad. La IA 
puede generar dilemas éticos, especialmente en decisiones que afec-
tan la vida de las personas.

Por ello, cualquier sistema de IA que pueda influir en la vida de las 
personas debe estar sujeto a regulaciones y supervisión para asegurar 
que sus acciones se mantengan dentro de los límites éticos aceptables. 
Investigadores e instituciones que utilizan IA deben ser conscientes 
de los posibles riesgos y actuar de manera ética y responsable en todo 
momento.

Promover la ética en el desarrollo de la IA es esencial para garanti-
zar que esta tecnología se utilice de manera responsable en el ámbito 
universitario y científico. El uso adecuado de la IA en la investigación 
requiere adherirse a pautas y directrices éticas establecidas. Mientras 
se desarrollan normas específicas, es fundamental basarse en princi-
pios como la fiabilidad, justicia, equidad, supervisión y transparencia.

Además de estos principios éticos, es importante considerar otros 
aspectos clave como la integridad, privacidad y confiabilidad, funda-
mentales para asegurar la calidad y proyección de la investigación. El 
uso de la IA implica manejar grandes volúmenes de datos, lo que puede 
presentar desafíos relacionados con la confidencialidad de la informa-
ción y la protección de los derechos de propiedad intelectual. En parti-
cular, en la investigación aplicada a sistemas de propiedad intelectual, 
es crucial establecer acuerdos de confidencialidad y salvaguardar los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto es especialmente 
relevante en la investigación, donde se maneja información sensible y 
se generan nuevos conocimientos.
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METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente documento se utilizó la IA. Se desa-
rrolló un procedimiento con las siguientes fases:

1. Se seleccionó una temática basada en el uso de la IA en las uni-
versidades, en especial en el uso ético de las herramientas, la 
idea nace del Webinar, El futuro de la Inteligencia Artificial, de-
sarrollado por el Laboratorio de IA, del departamento de ad-
ministración de la UAM A y el cuerpo académico y el cuerpo 
académico de negocios internacionales de la Universidad del 
Caribe (UNICAR).

2. La idea se convierte en inquietud en donde se pretende estable-
ce la perspectiva ética de los estudiantes de la UNICAR sobre el 
uso de la IA.

3. Se diseña la siguiente prompt que es la que acompañara a el de-
sarrollo del documento “El uso ético de la inteligencia artificial 
en las actividades académicas universitarias percepción del estu-
diante”.

4. La instrucción antes mencionada se desarrolla en dos procesos 
diferentes: Se realiza una búsqueda tradicional y ortodoxa de 
búsqueda de información en donde las palabras clase son ética, 
IA, Uso, actividades universitarias. Con el prompt diseñado, se 
dan instrucciones a la IA denominada AITOR, en donde las ins-
trucciones adicionales son el número de cuartillas el documen-
to solicitado (30pag, articulo) y el formato para su desarrollo 
(APA 7).

5. Con los documentos obtenidos de los dos procesos, antes men-
cionados Aitor 19 cuartillas, tradicional 32 cuartillas con sus 
respectivas citas y referencia bibliográficas. En una siguiente 
etapa se le complementan los dos textos, se crea una plática 
nueva con la Chatgtp versión gratuita y se le indica que plati-
caremos del uso de la IA en las actividades académicas en las 
universidades, se establece que se le proporcionara una infor-
mación para que sintetice y homogenice la información pro-
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porcionada, se eliminan en los dos textos la bibliografía, indi-
cándole que respete las citas textuales.

 El primer resultado por ser una versión gratuita no puede pro-
cesar tanta información, nos pregunta para que se pretende 
realizar esa actividad, se explica que se espera construir un 
documento sintetizado y con redacción homogenizada a lo 
que indica que pude ayudar con la solicitud si se secciona la 
información de 2500 como máximo, se procede a seccionar el 
documento en las proporciones que respeten la indicación del 
número de páginas y que no dividan una idea, un párrafo o un 
tema, por lo que la instrucción se tiene que repetir 8 ocasiones 
al finalizar, la IA en las mismas 8 secciones entrega una sínte-
sis homogenizada y respeta las citas de los párrafos correspon-
dientes.

6. Se procede a realizar una verificación puntual de las citas y las 
ideas generales del documento, se identifica que un número de 
ellas fueron eliminadas en la síntesis, se establece que las citas 
y referencias no utilizadas, no cambian, modifican o afectan al 
contenido del documento.

7. La lectura apunta a la necesidad de una información adicional 
que complemente la información presentada, la cual solo se 
puede obtener de preguntar a una fuente primaria, por lo que 
se proceda a realizar un cuestionario; mismo que se solicita a 
Chatgtp en la misma conversación en donde se ha desarrollado 
el documento, la IA sugiere un bloque de preguntas, se selec-
cionan de las propuestas realizadas, un conjunto de 7 preguntas 
y se construye un cuestionario que se puede levantar en línea 
con herramientas de Google.

8. Los cuestionarios se levantan en dos áreas distintas de la UNI-
CAR turismo y negocios de nivel licenciatura y posgrado; se 
realizan 197 encuestas en total.

9. Los datos proporcionados se bajan a una hoja de cálculo donde 
se construyen las gráficas correspondientes con la información 
recopilada, se elaboran las redacciones describiendo los resul-
tados obtenidos.
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10. Esas redacciones con los datos obtenidos se introducen al Gha-
tgt, Jenni y Aitor en conversaciones nuevas, para que redacte 
conclusiones en base a los datos, los resultados se muestran en 
el cuerpo del documento junto con la conclusión generadas por 
los investigadores que desarrollaron el presente documento.

11. Se presenta un cuadro comparativo de los resultados. Y reco-
mendaciones finales.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas 
realizadas.

Fueron encuestados 192 estudiantes, 25 pertenecientes a la Maes-
tría en Gestión de proyectos, 126 estudiantes de la división de Nego-
cios e Innovación y 41 de la división de Turismo Sustentable y Gestión 
Hotelera (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Universidad.

 
Fuente: elaboración propia.
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Ética en la elaboración los alumnos encuestados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de manera agrupa-
da de los estudiantes de Maestría, Negocios y Turismo (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Investigación académica.

Fuente: elaboración propia.

Los gráficos demuestran que, en la elaboración de una Tesis y de 
un Artículo, la muestra de estudiantes (82 %) percibe que es ético el 
hacer uso de la IA hasta un 40 %, seguidos de los Proyectos (77 %) y 
en menor medida las tareas (70 %) y los ensayos (64 %).

Ética en la elaboración de tareas con IA

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la pregunta: 
“¿Hasta qué porcentaje consideras es ético hacer uso de la IA en la elabora-
ción de una TAREA?” (ver Gráfico 3).

Los gráficos demuestran que, en el caso de una tarea, los estudian-
tes de Turismo (80 %) son los que perciben que es ético el hacer uso 
de la IA hasta un 40 %, seguidos de los estudiantes de Negocios (71 %) 
y en menor medida los estudiantes de maestría (51 %).



151OLIVARES URBINA / SONDA DE LA ROSA

Gráfico 3. Tarea.

Fuente: elaboración propia.

Ética en la elaboración de ensayos con IA

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la pregunta: 
“¿Hasta que porcentaje consideras es ético hacer uso de la IA en la elabora-
ción de un ENSAYO?” (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Ensayos.

Fuente: elaboración propia.
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Los gráficos demuestran que, en el caso de un ensayo, los estudian-
tes de maestría (el 84 %) son los que mayormente perciben que es 
ético el hacer uso de la IA hasta un 40 %, seguidos de los estudiantes 
de Turismo (el 76 %) y en menor medida los estudiantes de Negocios 
(56 %).

Ética en la elaboración de tesis con IA

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la pregunta: 
“¿Hasta que porcentaje consideras es ético hacer uso de la IA en la elabora-
ción de una TESIS?” (ver Gráfico 5).

Gráfico 5. Tesis.

Fuente: elaboración propia.

Los gráficos demuestran que, en el caso de un Tesis, los estudiantes 
de Turismo (86 %) son los que mayormente perciben que es ético el 
hacer uso de la IA hasta un 40 %, seguidos de los estudiantes de Maes-
tría (84 %) y en menor medida los estudiantes de Negocios (81 %).
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Ética en la elaboración de artículos con IA

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la pregunta: 
“¿Hasta que porcentaje consideras es ético hacer uso de la IA en la elabora-
ción de un ARTÍCULO?” (ver Gráfico 6).

Gráfico 6. Artículos.

Fuente: elaboración propia.

Los gráficos demuestran que, en el caso de un Artículo, los estu-
diantes de Turismo (91 %) al igual que los estudiantes de Negocios (91 
%), son los que mayormente perciben que es ético el hacer uso de la IA 
hasta un 40 %, seguidos de los estudiantes de Maestría (80 %).

Ética en la elaboración de proyectos con IA

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la pregunta: 
“¿Hasta que porcentaje consideras es ético hacer uso de la IA en la ela-
boración de un PROYECTO?” (ver Gráfico 7).
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Gráfico 7. Proyectos.

Fuente: elaboración propia.

Los gráficos demuestran que, en el caso de un Proyecto, los estu-
diantes de Turismo (83 %) son los que perciben ético el hacer uso de 
la IA hasta un 40 %, seguidos de los estudiantes de Negocios (78 %) y 
en menor medida los estudiantes de Maestría (64 %).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los estudiantes encuestados en diversos departamentos y grados 
académicos consideran ético el uso de la IA en trabajos académicos, 
siempre que no supere el 40 %. Esta percepción refleja una postura 
equilibrada, reconociendo los beneficios de la IA sin comprometer la 
integridad del trabajo. La aceptación varía según el tipo de trabajo: es 
mayor en la elaboración de artículos (91 %) y tesis (86 %), mientras 
que es menor en ensayos (64 %). Los estudiantes de Turismo son los 
que más aceptan el uso de la IA en tesis y proyectos (86 % y 83 %, 
respectivamente), mientras que los de maestría son más reticentes, 
especialmente en ensayos (51 %). Los proyectos y tesis permiten más 
el uso de IA, en comparación con tareas y ensayos, que requieren un 
mayor desarrollo propio.
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Se recomienda establecer guías claras que delimiten el uso de la IA 
en cada tipo de trabajo, como el límite del 40 % que sugieren los estu-
diantes. También es crucial promover la reflexión ética y desarrollar 
un enfoque crítico en torno al uso de la IA. Las instituciones deben 
ajustar sus pautas de evaluación para ser transparentes en cuanto al 
uso permitido de la IA y ofrecer capacitación sobre su uso responsa-
ble. Los resultados indican una actitud abierta, pero cautelosa, hacia 
la IA, lo que subraya la necesidad de regular su implementación en 
entornos académicos alineados con los valores éticos educativos.

En resumen, la importancia de promover la ética en el desarrollo 
de la IA y en los procesos actividades de la vida universitaria no puede 
subestimarse (Franganillo, 2023). El uso responsable de la IA requiere 
cumplir con pautas éticas establecidas y establecer regulaciones que 
aseguren que esta tecnología se utilice de manera ética y responsable. 
Solo así podremos aprovechar plenamente los beneficios de la IA sin 
comprometer los valores y principios éticos que sustentan nuestra so-
ciedad.

La metodología utilizada en este proyecto fue clave para obtener los 
datos necesarios sobre la percepción ética de los estudiantes en cuanto 
al uso de la inteligencia artificial en actividades académicas. El proceso 
siguió una serie de fases bien estructuradas, desde la selección de una 
temática relevante basada en eventos académicos, hasta el uso de he-
rramientas avanzadas como la IA para complementar la investigación.

La importancia de este enfoque reside en su combinación de mé-
todos tradicionales y modernos. Por un lado, se realizaron búsquedas 
ortodoxas de información sobre la ética y la IA en el contexto uni-
versitario. Por otro lado, se aprovechó la capacidad de la inteligencia 
artificial, en este caso mediante el uso de un prompt específico en el 
sistema AITOR, lo que permitió generar un documento amplio y con-
forme a normas académicas.

Este enfoque metodológico demuestra cómo las tecnologías emer-
gentes pueden integrarse eficazmente en el proceso de investigación 
para generar contenido relevante y riguroso, sin descuidar los princi-
pios éticos que guían la academia.
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Además, subraya la flexibilidad y adaptabilidad del proceso inves-
tigativo en el ámbito universitario, al combinar fuentes tradicionales 
con herramientas de IA para abordar temas complejos como la ética 
en la inteligencia artificial.
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CAPÍTULO VII

ASISTENTES VIRTUALES: TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DESAFÍOS ÉTICOS

FÁTIMA CECILIA PÉREZ PONCE1

RESUMEN

Los asistentes virtuales, como Alexa, Siri y Google Assistant, están 
cambiando radicalmente la forma en que interactuamos con la tecno-
logía en la vida diaria. Estas herramientas impulsadas por inteligencia 
artificial no solo facilitan la realización de tareas, como la gestión del 
tiempo y el control del hogar, sino que también son capaces de apren-
der de los usuarios y anticiparse a sus necesidades.

Sin embargo, a medida que estos sistemas asumen mayor respon-
sabilidad en la toma de decisiones, surgen preocupaciones éticas re-
lacionadas con la pérdida de autonomía y la dependencia tecnológica. 
Además, la integración de tecnologías avanzadas como las interfaces 
cerebro-computadora y la inteligencia artificial adaptativa está am-
pliando el alcance de los asistentes virtuales, permitiendo una perso-
nalización sin precedentes.

Estas innovaciones, si bien mejoran la eficiencia y comodidad, plan-
tean cuestiones filosóficas sobre el Transhumanismo y los límites de la 
humanidad al delegar cada vez más tareas y decisiones en la tecnología. 
Asimismo, se destaca la importancia de regular estas tecnologías para 
garantizar que operen de manera ética, respetando la privacidad de 
los usuarios y evitando la manipulación o pérdida del control humano.

1 Licenciada en Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
Ciudad de México, México.
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Palabras clave: Asistentes virtuales, Dependencia tecnológica, Ética.

INTRODUCCIÓN

Los asistentes virtuales han dejado de ser simples herramientas tec-
nológicas para convertirse en agentes transformadores de la vida co-
tidiana. A través de dispositivos como Alexa, Siri y Google Assistant, 
millones de personas interactúan diariamente con sistemas de inteli-
gencia artificial que facilitan tareas rutinarias, gestionan calendarios, 
controlan dispositivos del hogar y proporcionan respuestas inmedia-
tas a sus necesidades. Sin embargo, esta creciente dependencia de los 
asistentes virtuales plantea preguntas fundamentales sobre nuestra 
autonomía, la capacidad de delegar decisiones en máquinas, y los lími-
tes entre lo humano y lo tecnológico.

Este capítulo explora cómo los asistentes virtuales no solo están re-
volucionando la interacción humano-máquina, sino que también están 
planteando complejas cuestiones éticas y filosóficas. A medida que la 
inteligencia artificial integrada en estos dispositivos se vuelve más so-
fisticada, aprendiendo y adaptándose a las preferencias de los usuarios, 
surge una nueva forma de relación entre humanos y tecnología, donde 
las decisiones proactivas de las máquinas pueden influir en nuestras 
vidas de manera profunda y constante.

Además, la integración de estas tecnologías con sistemas avanzados, 
como las interfaces cerebro-computadora y la inteligencia artificial 
adaptativa, abre nuevas posibilidades y desafíos. Estas innovaciones 
no solo prometen mejorar la eficiencia y personalización de los asis-
tentes virtuales, sino que también están difuminando los límites de 
la autonomía humana, empujando el concepto de transhumanismo, 
donde la tecnología podría convertirse en una extensión de nuestras 
capacidades mentales y físicas.

Finalmente, se analizarán las implicaciones éticas de esta humani-
zación de la tecnología, donde el riesgo de dependencia tecnológica, 
la privacidad y la manipulación del comportamiento son cuestiones 
clave. A través de la exploración de estos temas, se hace evidente la 
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necesidad de una regulación adecuada que proteja a los usuarios y ga-
rantice que estas tecnologías operen de manera ética y responsable.

LOS ASISTENTES VIRTUALES Y SU EVOLUCIÓN

Los asistentes virtuales, también conocidos como asistentes digitales 
o agentes inteligentes, son sistemas de software diseñados para inte-
ractuar con los usuarios a través del procesamiento de lenguaje na-
tural (NLP), reconocimiento de voz y aprendizaje automático. Estos 
asistentes están creados para realizar tareas específicas, como respon-
der preguntas, gestionar agendas, controlar dispositivos inteligentes y 
ofrecer recomendaciones personalizadas.

Según Mitchell (2019), “los asistentes virtuales, impulsados por al-
goritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje 
automático, han evolucionado significativamente desde sus primeras ver-
siones, permitiendo una interacción más natural y eficiente con los usua-
rios”. Esto refleja cómo la tecnología detrás de los asistentes ha avanza-
do para ofrecer una experiencia de usuario más fluida y efectiva.

Algunos aspectos que caracterizan el funcionamiento de los asis-
tentes virtuales son:

•	 Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Los asistentes vir-
tuales utilizan el NLP para entender el significado de las so-
licitudes del usuario. Como señala Russell (2019), “el NLP 
convierte el lenguaje humano en datos que las máquinas pueden 
procesar, permitiendo a los asistentes virtuales entender y respon-
der de manera coherente”. Este proceso es fundamental para fa-
cilitar una interacción más intuitiva, donde el usuario puede 
comunicarse en su lenguaje natural sin necesidad de usar co-
mandos específicos.

•	 Reconocimiento de Voz: Esta tecnología convierte el habla del 
usuario en texto, que luego es interpretado por el asistente. 
Zheng y otros (2020) destacan que “los avances en el recono-
cimiento de voz han mejorado significativamente la precisión en 
la conversión de audio a texto, lo que facilita interacciones más 
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naturales con los asistentes virtuales”. Gracias a estos avances, 
los asistentes virtuales pueden entender mejor diferentes acen-
tos y modismos, lo que enriquece la experiencia del usuario.

•	 Aprendizaje Automático (Machine Learning): Los asistentes 
virtuales emplean aprendizaje automático para adaptar sus res-
puestas y mejorar con el tiempo. Jordan (2018) afirma que “el 
aprendizaje automático permite a los asistentes virtuales aprender 
de las interacciones previas, optimizando sus respuestas y servi-
cios en función de las necesidades y preferencias del usuario”. Esto 
significa que los asistentes se vuelven más eficaces y relevantes 
para cada usuario a medida que se utilizan, creando una rela-
ción más personalizada.

La evolución de los asistentes virtuales ha sido notable desde sus 
inicios. En sus primeras versiones, los asistentes eran simples herra-
mientas de automatización capaces de realizar tareas básicas. Sin em-
bargo, con el tiempo, han incorporado capacidades avanzadas gracias 
a los avances en inteligencia artificial (IA) y procesamiento de lengua-
je natural.

En el artículo de Lee y Kim (2021), se menciona que “los asistentes 
virtuales han pasado de ser simples herramientas de automatización a 
sistemas complejos capaces de entender y responder a una gama amplia 
de consultas y comandos, reflejando un notable progreso en el campo de 
la inteligencia artificial”. Esta transición ha permitido que los asisten-
tes virtuales se integren de manera más efectiva en la vida cotidiana, 
adaptándose a las necesidades individuales de los usuarios.

Los asistentes virtuales han avanzado rápidamente desde los pri-
meros experimentos en la década de 1990 hasta las versiones actuales, 
como Siri, Alexa y Google Assistant, que son capaces de realizar múl-
tiples tareas a la vez y que se encuentran entre los asistentes virtuales 
más populares.

Según Russell (2019), “la clave para el futuro de los asistentes vir-
tuales radica en la personalización y la capacidad de aprender continua-
mente de los datos y comportamientos del usuario”. Esto resalta la im-
portancia de la adaptabilidad en un mundo donde las necesidades del 
usuario cambian constantemente.
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LOS ASISTENTES VIRTUALES MÁS POPULARES

Los asistentes virtuales han ganado popularidad debido a su capacidad 
de simplificar tareas cotidianas y mejorar la interacción humano-má-
quina. Son una de las manifestaciones más accesibles y extendidas de 
la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana. Entre los más reco-
nocidos a nivel global se encuentran Alexa de Amazon, Siri de Apple y 
Google Assistant de Google.

Cada uno de estos asistentes tiene características distintivas que los 
hacen únicos, aunque todos comparten un núcleo tecnológico basado 
en el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje au-
tomático. Están diseñados para ayudar a los usuarios a realizar tareas 
mediante comandos de voz, integrándose en una variedad de disposi-
tivos, desde Smartphones y computadoras hasta audífonos y electro-
domésticos inteligentes.

Alexa (Amazon)

Alexa, el asistente virtual de Amazon, fue lanzado en 2014 como parte 
del sistema Amazon Echo y rápidamente se convirtió en uno de los 
asistentes más populares en el ámbito de los hogares inteligentes. Su 
capacidad para interactuar con dispositivos inteligentes del hogar ha 
sido clave en su adopción masiva. Alexa permite a los usuarios realizar 
diversas tareas, como controlar dispositivos del hogar inteligente, es-
cuchar música, obtener información y realizar compras en línea, todo 
mediante comandos de voz.

Entre las funciones más populares de Alexa se encuentran el con-
trol del hogar inteligente, que permite gestionar luces, termostatos, ce-
rraduras de puertas y cámaras de seguridad. Esto ha hecho que tener 
un hogar inteligente sea una opción accesible que permite una inte-
gración fluida y fácil de configurar. Además, Alexa ayuda a gestionar 
la vida diaria de los usuarios, permitiendo programar alarmas, realizar 
listas de tareas y hacer pedidos en línea.

Según un informe de Voicebot.ai, “Alexa se integra con más de 
100,000 dispositivos diferentes y tiene más de 100,000 ‘skills’ o aplica-
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ciones de terceros, lo que le permite ofrecer una experiencia extremada-
mente personalizada” (Voicebot.ai, 2021).

Como señalan Roffarello y De Russis,“Alexa ha sido un catalizador 
clave para el desarrollo del hogar inteligente, proporcionando un punto 
de control unificado para una amplia gama de dispositivos IoT” (Roffa-
rello y De Russis, 2020). Su plataforma abierta también permite a los 
desarrolladores crear nuevas funcionalidades a través de las llamadas 

“Skills”.

Siri (Apple)

Siri fue el primer asistente virtual basado en inteligencia artificial en 
ser ampliamente adoptado por los usuarios, tras su integración en los 
iPhones en 2011. Con su capacidad para realizar búsquedas en inter-
net, programar recordatorios, enviar mensajes y hacer llamadas, Siri 
ha transformado la manera en que los usuarios interactúan con sus 
dispositivos Apple. “La capacidad de Siri para integrarse con el ecosis-
tema de Apple, desde iPhones hasta MacBooks, ha sido crucial para su 
éxito continuo” (Brown, 2020).

Algunas de las funciones más destacables de Siri son la sincroniza-
ción entre iPhones, iPads, Macs, Apple Watch y HomePod, facilitando el 
control de todo el ecosistema Apple. Según Brown (2020), “la sincro-
nización de Siri con otros productos de Apple refuerza su capacidad para 
crear una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones”.

Por otro lado, la función Siri Shortcuts permite a los usuarios crear 
atajos personalizados para realizar tareas complejas con un solo co-
mando. Por ejemplo, con un solo comando de voz, el usuario puede 
activar una serie de tareas como poner el “despertador”, “leer noticias” 
y “recordatorios del día” (Anderson, 2021, p. 60).

Siri también es conocida por su capacidad de entender comandos 
de lenguaje natural y su integración con apps nativas de Apple. Según 
Brown, “Siri no solo actúa como un asistente personal, sino que extiende 
sus capacidades a todos los dispositivos de Apple, creando una red de inte-
racción perfecta” (Brown, 2020).
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Google Assistant (Google)

Google Assistant fue lanzado en 2016 y ha logrado una rápida adopción 
gracias a su capacidad para ofrecer respuestas detalladas y precisas, 
apoyándose en el vasto motor de búsqueda de Google. Se caracteriza 
por realizar búsquedas contextuales; es decir, Google Assistant puede 
responder preguntas complejas, ofrecer resultados de búsquedas en 
tiempo real y proporcionar información local sobre restaurantes, trá-
fico y eventos.

Como señala Kurzweil (2019), “el hecho de que Google Assistant uti-
lice la búsqueda semántica le permite ofrecer respuestas que no solo son 
precisas, sino también contextualmente relevantes”. Además, el Modo 
Intérprete de Google Assistant es capaz de traducir conversaciones en 
tiempo real, facilitando la comunicación entre personas que hablan 
diferentes idiomas.

“Este modo ha sido especialmente útil en entornos como aeropuertos, 
donde se han instalado dispositivos de Google Assistant para ayudar a 
los viajeros” (Chen, 2020).

Google Assistant se diferencia por su capacidad para realizar bús-
quedas complejas y proporcionar respuestas precisas a través del 
motor de búsqueda de Google. Está presente en dispositivos Android, 
Google Nest y otros dispositivos inteligentes.

Según un estudio de Kurzweil (2019), “Google Assistant es reco-
nocido por su capacidad avanzada de comprensión contextual, lo que lo 
convierte en una herramienta poderosa para la búsqueda y la gestión de 
tareas”.

Otros Asistentes Virtuales

Además de los asistentes mencionados, existen otros como Cortana de 
Microsoft y Bixby de Samsung que han encontrado su lugar en el eco-
sistema tecnológico. Cortana, lanzada en 2014, ha evolucionado desde 
su enfoque inicial en la interacción del consumidor hacia un papel más 
integrado en el entorno corporativo, ayudando a gestionar tareas en 
Microsoft Office 365. Esto permite a los usuarios programar reuniones, 
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establecer recordatorios y acceder a información relevante, mejoran-
do así la productividad en el trabajo. Según Forrester Research (2021), 

“Cortana se ha adaptado a las necesidades del mundo laboral moderno, 
destacando en la integración con aplicaciones empresariales y la gestión 
de tareas”.

Por otro lado, Bixby se destaca por su integración en una variedad 
de dispositivos Samsung, desde teléfonos hasta electrodomésticos in-
teligentes. Se enfoca en realizar tareas complejas mediante comandos 
de voz y se integra con aplicaciones del dispositivo, permitiendo un 
control más profundo de la experiencia del usuario. Entre las funcio-
nes más destacadas de Bixby se encuentra Bixby Visión, que permite a 
los usuarios utilizar la cámara de su dispositivo para reconocer objetos, 
traducir texto en tiempo real y comprar productos online basados en 
la imagen capturada, convirtiéndola en una de las herramientas más 
potentes para integrar la inteligencia artificial visual en la vida cotidia-
na (Lee, 2020, p. 43).

Aunque Cortana y Bixby no tienen el mismo nivel de popularidad 
que sus contrapartes más reconocidas, siguen siendo relevantes en sus 
respectivos nichos, adaptándose a las necesidades de sus usuarios y 
ofreciendo funciones únicas que enriquecen la experiencia del asis-
tente virtual.

INTEGRACIÓN DE LOS ASISTENTES VIRTUALES 
CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Pero no solo existen asistentes virtuales como los conocemos; los avan-
ces en la inteligencia artificial han llevado a una integración sin pre-
cedentes de los asistentes virtuales con tecnologías avanzadas, como 
las interfaces cerebro-computadora (BCI) y sistemas de IA adaptativa. 
Estos desarrollos están ampliando las fronteras de lo que pueden lo-
grar los asistentes virtuales, donde ahora existe una personalización 
sin precedentes y se facilita la comunicación directa entre el cerebro 
humano y las máquinas.

Un ejemplo significativo es la evolución de los asistentes virtuales 
mediante la integración de interfaces cerebro-computadora, las cuales 
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permiten que las personas interactúen con dispositivos y sistemas tec-
nológicos directamente a través de señales cerebrales.

En este sentido, los asistentes virtuales que operan en conjunto con 
estas interfaces podrían transformar radicalmente la forma en que las 
personas con discapacidades físicas interactúan con el mundo, ya que 
les ofrecerían un control más directo sobre dispositivos y servicios. 
Además, estos sistemas proporcionarían una mayor autonomía y me-
jorarían la calidad de vida del usuario.

Según Wolpaw y Wolpaw (2012), “las interfaces cerebro-computa-
dora proporcionan un nuevo canal de comunicación que es independiente 
de los sistemas musculares, lo que podría permitir a las personas con dis-
capacidades motoras interactuar con asistentes virtuales y otros dispositi-
vos inteligentes mediante el pensamiento”.

Otra cuestión importante es la personalización de los asistentes vir-
tuales a través de la inteligencia artificial. Los asistentes, como Alexa o 
Google Assistant, ya están diseñados para personalizar sus respuestas 
en función de las preferencias del usuario. Sin embargo, con el uso de 
la IA adaptativa, estos asistentes pueden ir más allá de simplemente 
responder a comandos y aprender del comportamiento y las interac-
ciones previas de los usuarios. A través del aprendizaje profundo, pue-
den ajustar sus respuestas y recomendaciones de forma más precisa y 
anticiparse a las necesidades individuales. De esta manera, Kurzweil 
(2014) afirma que “la inteligencia artificial está desarrollando capaci-
dades para anticipar los deseos de los usuarios, logrando que los asistentes 
virtuales se conviertan en verdaderos compañeros personalizados que 
aprenden continuamente de sus interacciones”.

Por otro lado, la inteligencia artificial adaptativa es el siguiente paso 
para la evolución de los asistentes. Este tipo de IA se ajusta y aprende 
en tiempo real a partir de las interacciones con los usuarios, lo que 
permite que los asistentes evolucionen junto a ellos. Utiliza grandes 
cantidades de datos recopilados de las interacciones cotidianas, por lo 
que estos sistemas pueden personalizar cada vez más sus respuestas y 
mejorar su precisión y utilidad con el tiempo.

En este sentido, Russell (2016), uno de los pioneros más importan-
tes en el campo de la IA, menciona que “la IA adaptativa permite que los 
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asistentes virtuales se vuelvan proactivos en lugar de reactivos, mejorando 
la calidad del servicio que ofrecen al usuario, especialmente en tareas re-
petitivas y complejas”.

Estos sistemas también pueden identificar patrones y hábitos para 
anticiparse a las necesidades del usuario antes de que este realice una 
solicitud, lo que permite una mayor eficiencia y, sobre todo, mayor 
comodidad. El potencial de estas tecnologías combinadas es significa-
tivo, imaginando un asistente virtual que no solo responda a coman-
dos, sino que también pueda aprender del usuario, conectarse con 
su actividad cerebral y anticipar sus deseos antes de que estos sean 
expresados verbalmente. Este nivel de interacción humano-máquina 
no solo cambiaría la manera en que usamos la tecnología, sino que 
también plantearía profundas implicaciones éticas sobre privacidad, 
autonomía y dependencia.

LA INFLUENCIA DE LOS ASISTENTES VIRTUALES EN NUESTRA 
VIDA DIARIA: IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y COMODIDAD

Los asistentes virtuales han cambiado profundamente la forma en que 
interactuamos con la tecnología y gestionamos nuestras actividades 
cotidianas. Estos dispositivos, impulsados por inteligencia artificial 
(IA), no solo ofrecen una comodidad sin precedentes, sino que tam-
bién nos permiten delegar tareas repetitivas o rutinarias, aumentando 
nuestra eficiencia. Sin embargo, esta delegación tecnológica plantea 
cuestiones sobre la autonomía humana y la dependencia a estos siste-
mas.

Una de las formas más evidentes en las que los asistentes virtuales 
mejoran nuestra eficiencia es en la gestión del tiempo y de tareas dia-
rias. Por ejemplo, Google Assistant no solo responde a nuestras pregun-
tas, sino que también aprende de las interacciones y puede predecir 
las necesidades de los usuarios con base en patrones de comporta-
miento. Por ello, es sorprendente que anticipe la información incluso 
si nosotros no se la pedimos directamente, como, por ejemplo, darte el 
pronóstico del clima o del tráfico en tus rutas diarias. Esto resulta ser 
una maravilla de la inteligencia artificial adaptativa.
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De manera que, según Kurzweil (2019), “la IA adaptativa integrada 
en los asistentes virtuales permite a los usuarios gestionar calendarios, re-
cibir recordatorios y optimizar su tiempo de manera mucho más eficiente 
que con herramientas manuales” (p. 102). Al automatizar tareas como 
la programación de alarmas, la creación de listas de compras o la ges-
tión de citas, se aumenta nuestra productividad y se libera tiempo para 
actividades más significativas. Este tipo de automatización facilita una 
mayor eficiencia, permitiendo que los usuarios se concentren en ta-
reas que requieren más tiempo, reflexión y toma de decisiones.

Aquí entra en juego el hecho de que delegar responsabilidades a 
la inteligencia artificial (IA), según Smith (2020), “puede generar una 
dependencia progresiva, donde los usuarios pierden autonomía en la toma 
de decisiones sobre su propio tiempo” (p. 88).

La automatización por parte de los asistentes virtuales también se 
puede observar dentro de nuestro hogar, donde un ejemplo muy im-
portante es el uso de Alexa y Google Assistant, los cuales permiten 
controlar dispositivos inteligentes simplemente con comandos de voz, 
logrando una mayor comodidad y un control más eficiente de los re-
cursos del hogar. De hecho, el control del consumo energético median-
te la IA puede ser crucial para la sustentabilidad del hogar inteligente, 
ya que, si por alguna razón olvidamos apagar algunos dispositivos, las 
luces o regular algún termostato, con tan solo dar una instrucción y 
programar esto una vez, no tendremos problemas en el futuro y aho-
rraremos bastante.

Esta capacidad de la IA para anticiparse a las necesidades del usua-
rio y ajustarse automáticamente a nuestras actividades y el entorno 
que nos rodea puede ser el inicio de la humanización de la tecnología, 
ya que estos sistemas parecen “comprendernos y adaptarse a nuestras 
preferencias personales”. Sin embargo, aquí comienza un dilema que 
más adelante tocaremos: ¿hasta qué punto le estamos cediendo el con-
trol a la inteligencia artificial y los asistentes virtuales sobre nuestras 
decisiones?

La toma de decisiones por parte de los asistentes virtuales es un as-
pecto fascinante que también nos preocupa. Como se ha mencionado, 
estos sistemas se anticipan a nuestras necesidades a partir de datos 
previos. Por ejemplo, si Siri detecta que siempre pides comida a do-
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micilio los viernes por la noche, puede sugerirte hacerlo antes de que 
lo pienses y darte opciones basadas en tus preferencias. Aquí entra en 
juego el hecho de que tengan la capacidad de tomar decisiones de for-
ma proactiva para mejorar la eficiencia, lo que también pone en juego 
nuestra autonomía humana y hace más estrecha la línea entre la ayuda 
tecnológica y la pérdida de control por parte de los humanos.

Según Forrester Research (2020), “los asistentes virtuales que usan 
IA avanzada están empujando los límites de lo que significa tomar deci-
siones humanas, lo que abre una serie de cuestiones éticas sobre la respon-
sabilidad y el control” (p. 45).

Ahora bien, si esta automatización y toma de decisiones proactiva 
de la inteligencia artificial la analizamos dentro del ámbito profesional, 
los asistentes virtuales impulsados por la Inteligencia Artificial (IA), 
como Cortana de Microsoft, permiten gestionar reuniones, enviar 
correos y darles seguimiento a las tareas sin necesidad de intervenir 
de forma manual. No solo se encargan de ejecutar órdenes, sino que 
aprenden del comportamiento de los empleados para mejorar la pro-
ductividad.

Según un informe de Microsoft, la integración de asistentes virtua-
les impulsados por IA, como Cortana, ha demostrado mejorar la pro-
ductividad laboral. Estos asistentes pueden automatizar tareas rutina-
rias y administrativas, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el 
lugar de trabajo (Microsoft, 2021).

A medida que los asistentes virtuales asumen mayores responsa-
bilidades, surge la duda de si estamos fomentando una dependencia 
excesiva. Tal y como lo argumenta Kurzweil (2019), “la creciente de-
pendencia de la IA para tareas diarias y la delegación de decisiones podría 
erosionar gradualmente la capacidad de los humanos para gestionar sus 
propios asuntos sin la intervención de la tecnología” (p. 112).

Además, el hecho de que estos sistemas recopilen toda nuestra in-
formación y los datos más importantes de nuestra vida diaria nos hace 
reflexionar sobre otro dilema que tiene que ver con la privacidad y el 
uso de la información personal. Los asistentes virtuales están diseña-
dos para aprender de nosotros y ofrecer respuestas y recomendacio-
nes personalizadas.



175PÉREZ PONCE

TRANSFORMACIONES EN LA INTERACCIÓN 
HUMANO – MAQUINA

La aparición de los asistentes virtuales ha transformado de manera 
profunda la interacción humano-máquina, cambiando la manera en 
que nos relacionamos con la tecnología. Tradicionalmente, interac-
tuamos con dispositivos tecnológicos a través de interfaces complejas, 
como teclados y pantallas táctiles. Aunque estas no son difíciles de 
usar, la inteligencia artificial (IA) y los asistentes virtuales, que se ma-
nejan con comandos de voz y el procesamiento del lenguaje natural 
(NLP), facilitan aún más esta interacción.

Para entender mejor este proceso, tanto el procesamiento del len-
guaje natural (NLP) como el aprendizaje automático son interfaces 
que permiten comprender y responder a comandos verbales, elimi-
nando la necesidad de interacciones mecánicas y simplificando el ac-
ceso a la información y los servicios. Como señala Lopatovska (2013), 

“los asistentes virtuales facilitan la interacción humana con la tecnología 
al utilizar un lenguaje cotidiano, reduciendo la barrera entre la máquina 
y el ser humano”.

Otro de los mayores impactos de los asistentes virtuales en nues-
tra vida diaria es la eficiencia. Al permitirnos realizar múltiples tareas 
de manera más rápida y sencilla, desde establecer recordatorios has-
ta controlar dispositivos inteligentes del hogar, el tiempo se reduce 
considerablemente. El usuario puede “dialogar” con sus dispositivos y 
recibir asistencia en tiempo real, lo que incrementa su productividad.

Un cambio radical que ya se ha comentado es la capacidad de es-
tos sistemas para aprender de las interacciones pasadas y ajustar sus 
respuestas de acuerdo con las preferencias del usuario. Aquí entra en 
juego el aprendizaje profundo, ya que estos asistentes pueden hacer 
recomendaciones personalizadas que reflejan los gustos y necesidades 
individuales.

Esta personalización está profundamente vinculada con el concep-
to de inteligencia artificial, ya que los sistemas están diseñados para 
adaptarse y anticiparse a las necesidades del usuario. Evolucionan 
en función del comportamiento del usuario, representando el primer 
paso hacia una interacción más efectiva entre humanos y máquinas.
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Sin embargo, surge una cuestión importante: si esta interacción 
humano-máquina ofrece muchos beneficios al delegar tareas y deci-
siones importantes, ¿estamos perdiendo la autonomía humana y ce-
diendo el control sobre nuestras vidas? Carr (2011) argumenta que “la 
dependencia creciente en asistentes virtuales para la toma de decisiones 
puede erosionar la autonomía del individuo, volviendo a las personas más 
dependientes de la tecnología”.

LOS ASISTENTES VIRTUALES Y LA IA EN LA TOMA DE 
DECISIONES CRUCIALES: LA IA EN NOMBRE DEL USUARIO

Una vez que conocemos el potencial de los asistentes virtuales y de lo que 
puede llegar a representar la inteligencia artificial (IA) en nuestra vida, 
debemos recordar que estos sistemas llevan a cabo una combinación de 
técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), aprendizaje auto-
mático y análisis de datos para ejecutar funciones que van desde tareas 
simples hasta operaciones más complejas. Dicho de otra forma, recopilan 
datos a partir de la interacción con los usuarios mediante comandos de 
voz, preferencias y hábitos. A partir de esto, pueden automatizar y gestio-
nar tareas rutinarias, como programar eventos en el calendario, enviar re-
cordatorios o ajustar configuraciones del hogar. Esto les permite realizar 
recomendaciones personalizadas mediante un análisis predictivo basado 
en el historial de actividades del usuario.

Una vez que entendemos esto, nos podemos plantear una serie de 
cuestiones sobre hasta qué punto es adecuado confiar en la IA para 
tomar decisiones importantes en lugar de las humanas. La primera es 
que los asistentes virtuales pueden gestionar decisiones menores con 
gran eficacia; sin embargo, las decisiones críticas requieren un juicio 
humano mucho más complejo. Por lo que, Bostrom (2014) argumenta 
en Superintelligence que “la capacidad de la IA para tomar decisiones crí-
ticas está limitada por su falta de comprensión completa del contexto y las 
implicaciones a largo plazo”. De manera que, aunque la IA y la asisten-
cia virtual han avanzado, no pueden estar completamente equipadas 
para manejar decisiones que implican riesgos significativos o valores 
éticos complejos del ser humano.
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La segunda cuestión es la dependencia y autonomía, donde delegar 
decisiones a la IA puede llevarnos a una creciente dependencia de la 
tecnología, afectando la autonomía del usuario. Floridi (2014), en The 
Fourth Revolution, señala que “la dependencia excesiva de la tecnología 
para la toma de decisiones puede erosionar nuestra capacidad para tomar 
decisiones autónomas e informadas”. Ante esto, debemos entender que 
delegar decisiones cruciales a los asistentes virtuales plantea varias 
implicaciones éticas, tales como la responsabilidad y el control, ya que 
ser responsables de las decisiones tomadas por los asistentes virtuales 
es una cuestión clave.

Wallach (2015), en Moral Machines, destaca que “la responsabilidad 
por las decisiones de la IA debe recaer en los diseñadores y operadores de 
estos sistemas, quienes deben asegurar que las decisiones sean justas y 
estén alineadas con los valores humanos”.

Por otro lado, la privacidad y la seguridad son aspectos críticos, 
dado que los asistentes virtuales recopilan y procesan una gran canti-
dad de datos personales, lo que plantea riesgos para la privacidad. Un 
ejemplo relevante se puede ver en el informe de la Comisión Europea 
sobre ética en IA, que enfatiza que “es fundamental proteger la privaci-
dad y la seguridad de los datos para evitar abusos y mantener la confianza 
pública en los sistemas de IA” (European Commission, 2021).

Es crucial que los usuarios puedan entender cómo se toman las de-
cisiones mediante sistemas automatizados y tengan la oportunidad de 
cuestionarlas, especialmente cuando impactan directamente en sus 
vidas” (Mittelstadt et al., 2016, p. 6).

TRANSHUMANISMO Y ASISTENTES VIRTUALES: 
CRUZANDO LOS LÍMITES HUMANOS

Detrás de toda esta evolución de la inteligencia artificial y los asis-
tentes virtuales que son de gran utilidad en nuestra vida diaria está el 
transhumanismo como un movimiento que se centra en la transfor-
mación de la condición humana mediante la integración de tecnolo-
gías avanzadas. Este enfoque sostiene que la tecnología puede y debe 
utilizarse para superar las limitaciones biológicas y psicológicas de los 
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seres humanos, con el objetivo de mejorar nuestras capacidades físi-
cas, cognitivas y emocionales.

Como lo define el filósofo Nick Bostrom, “el transhumanismo es la 
idea de que los seres humanos, mediante la tecnología, pueden y deben 
mejorar las capacidades humanas y trascender las limitaciones biológicas” 
(Bostrom, 2005).

De manera que el transhumanismo se basa en la creencia de que 
la tecnología tendría el potencial de solucionar los problemas funda-
mentales de la existencia humana como la cura de las enfermedades, la 
asistencia, el envejecimiento y las limitaciones cognitivas. En este sen-
tido, los asistentes virtuales y la inteligencia artificial (IA) desempe-
ñan un papel importante en cómo estas tecnologías están comenzando 
a redefinir nuestra experiencia humana. Es un movimiento intelectual 
y cultural que busca transformar la condición humana mediante el uso 
de tecnología avanzada. Esta filosofía promueve la mejora de las capa-
cidades humanas físicas y mentales a través de intervenciones tecno-
lógicas, como implantes cibernéticos, interfaces cerebro-computadora 
y modificaciones genéticas. Los asistentes virtuales, junto con otras 
tecnologías emergentes, juegan un papel crucial en esta evolución.

Algunas de las mejoras en la capacidad humana que el transhuma-
nismo nos marca dentro de los asistentes virtuales son el aumento 
de la cognición y la capacidad de procesamiento, el uso de interfaces 
cerebro-computadora y mejoras sensoriales, y la implementación de 
tecnología en el cuerpo humano. Lo primero ocurre cuando la integra-
ción de tecnologías avanzadas en la vida cotidiana, como los asistentes 
virtuales, permite a los humanos aumentar su capacidad cognitiva al 
facilitar el rápido acceso a la información y la gestión eficiente de ta-
reas. Asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant no solo 
proporcionan respuestas a preguntas y facilitan tareas, sino que tam-
bién actúan como extensiones de nuestra memoria y habilidades men-
tales. Según Nick Bostrom, “la tecnología tiene el potencial de expandir 
nuestras capacidades cognitivas y físicas, permitiéndonos realizar tareas 
con una eficacia sin precedentes” (Bostrom, 2003).

Esta habilidad para acceder a datos en tiempo real y recibir reco-
mendaciones personalizadas mejora nuestra capacidad para tomar de-
cisiones y gestionar información compleja. Para entender mejor esto, 
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podemos citar a Ray Kurzweil, que destaca que “los asistentes virtuales 
y otras tecnologías cognitivas están ampliando nuestras capacidades men-
tales, permitiéndonos acceder instantáneamente a una vasta cantidad de 
información y optimizar nuestro procesamiento de datos” (Kurzweil, 
2005).

Por otro lado, las interfaces cerebro-computadora (BCI) están 
avanzando rápidamente, ofreciendo nuevas formas de interacción en-
tre el cerebro humano y los sistemas digitales. Estas tecnologías no 
solo prometen mejorar la comunicación y el control de dispositivos, 
sino también potencialmente aumentar las capacidades sensoriales y 
cognitivas. Como lo describe Mary Lou Jepsen, “los BCIs podrían per-
mitir a las personas experimentar una gama más amplia de percepciones 
y habilidades cognitivas al conectar directamente el cerebro con sistemas 
computacionales avanzados” (Jepsen, 2019).

Y en el caso de la implementación de tecnología en el cuerpo hu-
mano, los dispositivos implantables y las prótesis avanzadas están me-
jorando la calidad de vida y ampliando las capacidades físicas de los 
individuos. La integración de estos dispositivos con la tecnología digi-
tal permite a las personas recuperar o mejorar habilidades motoras y 
sensoriales. El informe de la Organización Mundial de la Salud destaca 
que “la tecnología implantable puede ofrecer mejoras significativas en la 
movilidad y la funcionalidad, así como en la comunicación y la percepción” 
(Organización Mundial de la Salud, 2020).

La integración de asistentes virtuales y tecnologías avanzadas plan-
tea preguntas sobre la fusión de la tecnología con nuestro cuerpo y 
mente. Esto refleja una aspiración transhumanista de mejorar la con-
dición humana a través de la tecnología. Para entender esto, debemos 
analizar a la tecnología como una extensión del cuerpo y la mente; 
es decir, los asistentes virtuales actúan como extensiones de nuestras 
capacidades, permitiéndonos interactuar con la tecnología de mane-
ra más fluida. En The Human Use of Human Beings, Norbert Wiener 
señala que “la tecnología no solo amplifica nuestras capacidades físicas, 
sino que también se convierte en una extensión de nuestra mente, alte-
rando cómo pensamos y actuamos” (Wiener, 1950).
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Esta integración sugiere una nueva forma de concebir la relación 
entre el humano y la máquina, donde la tecnología se convierte en una 
extensión natural de nuestras capacidades cognitivas y físicas.

Por otra parte, el impacto en la identidad humana también es una 
cuestión que el transhumanismo ha analizado, ya que la interacción 
constante con asistentes virtuales está reformando nuestra identidad y 
percepción de nosotros mismos. Andy Clark, en Supersizing the Mind, 
sostiene que “la tecnología, al convertirse en una parte integral de nues-
tra cognición, está reformando nuestra comprensión de lo que significa 
ser humano” (Clark, 2008). Lo que nos plantea ciertas interrogantes 
sobre cómo la dependencia de la tecnología afecta nuestra identidad y 
nuestras capacidades personales.

A medida que los asistentes virtuales y otras tecnologías avanzan, 
surgen preguntas sobre las implicaciones éticas de estas mejoras. El 
transhumanismo no solo busca superar las limitaciones humanas, sino 
que también plantea cuestiones sobre la equidad y la justicia en el 
acceso a estas tecnologías. Julian Savulescu, en Enhancing Evolution, 
destaca que “el desarrollo de tecnologías que mejoren nuestras capaci-
dades humanas debe ir acompañado de una reflexión ética sobre cómo 
se distribuyen estos beneficios y cómo se manejan los riesgos asociados” 
(Savulescu, 2009).

La discusión ética se debe centrar en asegurar que las tecnologías 
transhumanistas se desarrollen y utilicen de manera que beneficien 
equitativamente a la sociedad. Por lo que esta relación entre el tran-
shumanismo y los asistentes virtuales refleja una búsqueda profunda 
de mejorar y expandir la experiencia humana a través de la tecnología. 
La integración de estos asistentes en nuestra vida cotidiana está cam-
biando nuestra forma de interactuar con la tecnología y redefiniendo 
nuestra identidad y capacidades.

HUMANIZACIÓN Y TRANSHUMANISMO: 
UN VÍNCULO PELIGROSO

La fusión de la tecnología con el cuerpo y la mente humana presenta 
varios riesgos éticos que deben ser considerados. Estos riesgos abar-
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can cuestiones de equidad, autonomía y la integridad de la identidad 
humana.

Podemos analizar algunos riesgos y desventajas de esta fusión tec-
nológica y humana, donde existe cierta desigualdad en el acceso a la 
tecnología, puesto que la mejora en las capacidades humanas hace 
más notorias las desigualdades existentes. Para comprenderlo de me-
jor manera, como señala Hughes (2010), “la tecnología avanzada puede 
exacerbar las divisiones sociales, ya que el acceso a estas mejoras puede 
estar limitado por factores económicos, creando una brecha entre aquellos 
que pueden permitirse estas tecnologías y aquellos que no”. Esta dispari-
dad en el acceso puede resultar en una mayor desigualdad en la calidad 
de vida y las oportunidades.

Ahora bien, existe el riesgo de perder la identidad y la autono-
mía. Según el filósofo Sloterdijk (2013), “la incorporación de tecnolo-
gías avanzadas en el cuerpo puede diluir la noción de identidad personal 
y autonomía, ya que los individuos pueden llegar a depender demasiado 
de estas tecnologías”. Esta dependencia puede llevar a cuestionar qué 
significa ser humano y cómo se define la autonomía individual. Ade-
más, nos lleva a pensar en el riesgo para la integridad de la humanidad, 
donde la fusión de tecnología con el ser humano también plantea ries-
gos para la integridad de la experiencia humana. La ética de la mejora 
tecnológica puede llevar a debates sobre la esencia de lo que significa 
ser humano, donde “el riesgo de alterar las características fundamen-
tales de la experiencia humana plantea preguntas sobre la moralidad de 
las mejoras tecnológicas y su impacto en la identidad humana” (Bostrom 
y Roache, 2008).

La mejora de las capacidades humanas a través de la tecnología 
ofrece oportunidades emocionantes para el avance personal y colecti-
vo. Sin embargo, la fusión del humano con la máquina plantea riesgos 
éticos significativos, incluyendo desigualdades sociales, la pérdida de 
identidad y autonomía, y la amenaza a la integridad de la experiencia 
humana. Es esencial abordar estos riesgos con cuidado y considerar 
cómo las tecnologías emergentes deben ser implementadas de manera 
que respeten y preserven los valores fundamentales de la humanidad.
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HUMANIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DESAFÍOS ÉTICOS: 
¿AUTONOMÍA HUMANA O DEPENDENCIA TECNOLÓGICA?

La capacidad de los asistentes virtuales para aprender y adaptarse a 
las preferencias del usuario es un aspecto fundamental de su humani-
zación. Están diseñados para interactuar con los usuarios de manera 
intuitiva y amigable, lo que facilita una experiencia más personalizada 
y accesible. Los asistentes virtuales recopilan datos sobre los hábitos y 
preferencias de los usuarios para ofrecer recomendaciones y respues-
tas personalizadas, lo que contribuye a una experiencia más envolven-
te y “humana”.

Estos asistentes ofrecen apoyo a una variedad de necesidades, des-
de la gestión de tareas diarias hasta la asistencia a personas con dis-
capacidades. Según el informe de la Fundación para la Investigación 
sobre la Inteligencia Artificial, “la integración de asistentes virtuales en 
dispositivos accesibles está mejorando significativamente la calidad de 
vida de las personas con discapacidades, proporcionando asistencia per-
sonalizada y adaptativa” (FIA, 2022).

Sin embargo, esta humanización de la tecnología a través de los 
asistentes virtuales plantea varios desafíos éticos, especialmente en 
términos de autonomía y dependencia tecnológica. Estos desafíos in-
cluyen la privacidad, la manipulación del comportamiento y la pérdida 
de control humano.

En primer lugar, la privacidad y la seguridad están relacionadas con 
la recopilación y análisis de datos por parte de los asistentes virtuales 
para personalizar la experiencia del usuario, lo que plantea importan-
tes cuestiones de privacidad. Como señala Shoshana Zuboff, “la reco-
pilación de datos por parte de las tecnologías inteligentes plantea riesgos 
significativos para la privacidad y la autonomía, ya que los datos perso-
nales pueden ser utilizados para influir en el comportamiento del usuario 
de maneras que no siempre son transparentes” (Zuboff, 2019).

La acumulación de datos sensibles dentro de los asistentes virtuales 
sobre los usuarios puede dar lugar a la explotación y la manipulación 
si no se gestionan adecuadamente.
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Por otra parte, la creciente dependencia de la tecnología a medida 
que los asistentes virtuales se integran en nuestras vidas puede afectar 
nuestra autonomía y habilidades para resolver problemas sin la ayuda 
de la tecnología.

Nicholas Carr argumenta que “la dependencia excesiva de la tecno-
logía puede llevar a una reducción en nuestras capacidades cognitivas 
y habilidades de toma de decisiones, ya que confiamos en la tecnología 
para realizar tareas que antes hacíamos de manera independiente” (Carr, 
2010).

Además, la capacidad de los asistentes virtuales de influir en las 
decisiones de los usuarios plantea preocupaciones sobre el control y la 
manipulación. Timnit Gebru y otros investigadores han destacado que 

“los algoritmos que impulsan los asistentes virtuales pueden estar diseña-
dos para manipular las preferencias y comportamientos de los usuarios 
de manera que prioricen los intereses comerciales sobre el bienestar del 
usuario” (Gebru y otros, 2018).

Esta influencia puede llevar a minimizar la autonomía del usuario 
y a la toma de decisiones guiada por intereses externos. Por lo tanto, 
aunque la humanización de la tecnología a través de asistentes virtua-
les representa un avance significativo en la accesibilidad y personali-
zación de la experiencia del usuario, también plantea desafíos éticos 
importantes relacionados con la necesidad de que la tecnología conti-
núe sirviendo a los intereses y necesidades de los usuarios sin compro-
meter su autonomía y bienestar.

ÉTICA Y REGULACIÓN EN ASISTENTES VIRTUALES

Una vez que sabemos que los asistentes virtuales no solo traen consigo 
beneficios en términos de eficiencia y comodidad, también se plan-
tean una serie de desafíos éticos y de regulación que deben ser abor-
dados para garantizar que estas tecnologías operen de manera ética y 
respeten los derechos de los usuarios. Es esencial explorar los prin-
cipales límites que deben trazarse para asegurar un uso responsable 
de los asistentes virtuales, así como las regulaciones necesarias para 
proteger la privacidad y evitar la manipulación del usuario.
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Primero debemos tener en cuenta que la protección de la privaci-
dad del usuario recae en el hecho de que los asistentes virtuales re-
copilan y procesan una gran cantidad de datos personales para pro-
porcionar respuestas y servicios personalizados. La privacidad es una 
preocupación primordial, ya que la recopilación y almacenamiento 
de estos datos pueden ser vulnerables a accesos no autorizados y a 
la explotación indebida. Según el Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR) de la Unión Europea, “los datos personales deben ser 
recopilados de manera legal y transparente, y deben ser protegidos con 
medidas adecuadas para garantizar la seguridad de la información” (Eu-
ropean Commission, 2018).

Es fundamental que los asistentes virtuales implementen mecanis-
mos robustos para proteger la privacidad de los usuarios, como el ci-
frado de datos y políticas de acceso restringido.

Por otra parte, debe haber transparencia en el uso de datos, don-
de los usuarios tienen el derecho de saber cómo se recopilan, utili-
zan y almacenan sus datos. La transparencia es clave para construir y 
mantener la confianza del usuario. Como señala Solove (2021), “los 
individuos deben estar informados sobre cómo se usan sus datos y tener 
la capacidad de controlar la recopilación y el procesamiento de su infor-
mación personal”.

Los asistentes virtuales deben proporcionar políticas claras y acce-
sibles sobre el manejo de datos y ofrecer opciones para que los usua-
rios puedan gestionar sus preferencias y consentimientos.

Al basarse en algoritmos de inteligencia artificial, los asistentes 
virtuales pueden estar sujetos a sesgos que influyen en las decisiones 
y recomendaciones que ofrecen a los usuarios. Estos sesgos pueden 
afectar la equidad y la imparcialidad en el tratamiento de los usuarios. 
Como advierte O’Neil (2016), “los algoritmos pueden amplificar y per-
petuar sesgos existentes si no se diseñan y supervisan cuidadosamente”.

Es crucial que los desarrolladores de asistentes virtuales implemen-
ten prácticas de auditoría y evaluación continua para detectar y miti-
gar sesgos, asegurando que los algoritmos operen de manera justa y 
equitativa.
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La autonomía del usuario y la delegación de decisiones a los asisten-
tes virtuales plantea preguntas sobre el control sobre sus propias deci-
siones. Como indica R. Binns, “la dependencia excesiva de la tecnología 
para tomar decisiones puede erosionar la capacidad de los usuarios para 
tomar decisiones informadas y autónomas” (Binns, 2018). Es esencial 
que los asistentes virtuales ofrezcan opciones para que los usuarios 
mantengan un control significativo sobre las decisiones críticas y no 
deleguen completamente la toma de decisiones a la IA.

REGULACIONES NECESARIAS PARA PROTEGER 
Y EVITAR LA MANIPULACIÓN DE DATOS

Debemos entender que deben existir ciertas regulaciones en la imple-
mentación de la tecnología y la inteligencia artificial. En primer lugar, 
debe haber una regulación de la recopilación y uso de datos, ya que las 
leyes y regulaciones específicas sobre la recopilación, almacenamien-
to y uso de datos protegerán la privacidad de los usuarios.

Los marcos regulatorios como el GDPR y la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California (CCPA) ofrecen directrices claras sobre 
cómo manejar los datos personales. Las empresas que desarrollan 
asistentes virtuales deben cumplir con estos marcos y adaptar sus 
prácticas para garantizar la conformidad y la protección de la privaci-
dad (European Commission, 2018; California Legislative Information, 
2023).

También es importante la creación de normas éticas específicas 
para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en asistentes virtua-
les, que pueden ayudar a abordar problemas de sesgo, transparencia y 
autonomía. Por ejemplo, organizaciones como el Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) y el Comité de Ética en la IA de la 
UNESCO han propuesto directrices para el desarrollo de IA ética, que 
incluyen principios de justicia, transparencia y responsabilidad (IEEE, 
2020; UNESCO, 2021).

Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas pueden 
ayudar a evaluar el funcionamiento de los asistentes virtuales y su im-
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pacto en los usuarios. Estos mecanismos pueden incluir auditorías ex-
ternas, revisiones de impacto en la privacidad y evaluaciones de sesgo.

La rendición de cuentas asegura que las prácticas de los desarrolla-
dores y operadores de asistentes virtuales sean revisadas y corregidas 
cuando sea necesario (Binns, 2018).

Por último, la educación y la conciencia del usuario deben ser fo-
mentadas para que tengan más información acerca del funcionamiento 
y los riesgos asociados con los asistentes virtuales. Los usuarios deben 
estar informados sobre cómo se utilizan sus datos y tener herramien-
tas para gestionar su privacidad y seguridad.

Las iniciativas educativas y las campañas de concienciación pueden 
ayudar a empoderar a los usuarios para que tomen decisiones infor-
madas sobre el uso de estos sistemas (Solove, 2021).

CONCLUSIONES

Los asistentes virtuales han llegado a convertirse en una pieza clave 
de la vida moderna, facilitando innumerables aspectos de nuestra co-
tidianidad, desde la gestión de tareas hasta el control de dispositivos 
en el hogar. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza, sus 
implicaciones van más allá de la simple comodidad. La creciente sofis-
ticación de la inteligencia artificial y su capacidad para aprender de los 
usuarios plantea importantes cuestiones sobre la autonomía humana 
y la creciente dependencia de las máquinas para tomar decisiones en 
nuestro nombre.

La integración de los asistentes virtuales con tecnologías avanzadas, 
como las interfaces cerebro-computadora y la inteligencia artificial 
adaptativa, nos sitúa ante un futuro donde la relación entre humanos y 
tecnología se vuelve cada vez más profunda y compleja. Este vínculo, 
que en muchos casos puede mejorar la calidad de vida y ofrecer nue-
vas oportunidades, también expone preocupaciones sobre la pérdida 
de control humano, el impacto en la privacidad y los riesgos de mani-
pulación del comportamiento.
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Asimismo, el debate en torno al Transhumanismo, impulsado por 
la posibilidad de una fusión más estrecha entre humanos y tecnología, 
nos lleva a cuestionar los límites éticos de hasta qué punto estamos 
dispuestos a delegar funciones cruciales a la inteligencia artificial. Si 
bien los asistentes virtuales prometen una mayor eficiencia y perso-
nalización, también nos obligan a reflexionar sobre cómo preservar 
nuestra autonomía y garantizar que estas herramientas operen de ma-
nera ética y transparente.

En definitiva, los asistentes virtuales representan un gran avance 
en la interacción humano-máquina, pero su creciente influencia sobre 
nuestras vidas requiere un análisis más profundo de sus implicaciones 
éticas, filosóficas y sociales. Es necesario un marco regulatorio ade-
cuado que proteja a los usuarios y asegure que, en esta nueva era de 
delegación tecnológica, el control y la responsabilidad sigan estando 
en manos humanas.

REFERENCIAS

Anderson, A. (2021). The future of virtual assistants: Trends and innovations. 
Tech Publishing.

Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philo-
sophy. Proceedings of the 2018 Conference on Fairness, Accountability, and 
Transparency, 149-158. https://doi.org/10.1145/3287560.3287598

Bostrom, N. (2003).  The transhumanist FAQ: A general introduction. 
https://www.transhumanism.org/index.php/WTA/faq

Bostrom, N. (2005). Transhumanist values. Review of Contemporary Philoso-
phy, 4(2), 2–14.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford Uni-
versity Press.

Bostrom, N., & Roache, R. (2008). Human enhancement: Ethical issues in hu-
man enhancement. En J. Ryberg, T. S. Petersen, & C. Wolf (Eds.), New 
waves in applied ethics (pp. 120-152). Palgrave Macmillan.

Brown, T. (2020). Apple’s Siri: The evolution of a digital assistant. Tech Jour-
nal, 15(2), 34-56.



188 ASISTENTES VIRTUALES: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y DESAFÍOS ÉTICOS

California Legislative Information. (2023). California Consumer Privacy Act. 
Retrieved from https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayT
ext?lawCode=CIV&division=3.5.&title=1.81.5.&article=

Carr, N. (2010). The shallows: What the internet is doing to our brains. W. W. 
Norton & Company.

Carr, N. (2011). The shallows: What the internet is doing to our brain. W. W. 
Norton & Company.

Chen, Y. (2020). Real-time translation and its impact on communication. 
International Journal of Language and Technology, 11(3), 71-84.

Clark, A. (2008). Supersizing the mind: Embodiment, action, and cognitive ex-
tension. Oxford University Press.

European Commission. (2018). The General Data Protection Regulation (GDPR). 
Retrieved from https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-
tion/ead34ff2-873e-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en

European Commission. (2021). White paper on artificial intelligence: A Euro-
pean approach to excellence and trust. https://commission.europa.eu/
publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-
excellence-and-trust_en

Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping hu-
man reality. Oxford University Press.

Forrester Research. (2020). The impact of AI on decision-making in virtual 
assistants.

Forrester Research. (2021). Cortana: Adapting to modern workplace needs.

Fundación para la Investigación sobre la Inteligencia Artificial (FIA). (2022). 
Informe sobre la integración de asistentes virtuales en dispositivos acce-
sibles.

Gebru, T., Morgenstern, J., y Vecchione, B. (2018). Mitigating bias in AI: A 
case study in text classification. Proceedings of the 27th ACM Interna-
tional Conference on  Information  and  K n o w l e d g e   
Management, 299-308. https://doi.org/10.1145/3269206.3269210

Hughes, J. (2010). Citizen cyborg: Why a democratic society needs human gene 
engineers. Westview Press.

IEEE. (2020). Ethically aligned design: A vision for prioritizing human well-
being with autonomous and intelligent systems. https://ieeexplore.ieee.
org/document/8058187



189PÉREZ PONCE

Jepsen, M. L. (2019). BCIs: The future of brain-computer interaction. Journal 
of Neural Engineering, 16(6), 061001. https://doi.org/10.1088/1741-
2552/ab3c7b

Jordan, M. I. (2018). Artificial intelligence: A revolution in the making. 
Journal of the Royal Society Interface, 15(148), 20180313. https://doi.
org/10.1098/rsif.2018.0313

Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. 
Viking Press.

Kurzweil, R. (2014). How to create a mind: The secret of human thought revea-
led. Viking Press.

Kurzweil, R. (2019). The singularity is near: When humans transcend biology. 
Viking Press.

Kurzweil, R. (2019). Understanding Google Assistant: Contextual responses 
in AI. AI Review, 22(1), 45-68.

Lee, J. (2020). Bixby: Integrating AI into daily life. Samsung Tech Review, 
10(4), 4254.

Lee, J. H., y Kim, J. H. (2021). The evolution of virtual assistants: A historical 
review and future directions. Journal of Artificial Intelligence Research, 
70, 783-811. https://doi.org/10.1613/jair.1.12545

Lopatovska, I. (2013). The role of artificial intelligence in human-computer 
interaction: A perspective on technology and society. Journal of Human-
Computer Interaction, 29(2), 123-140.

Microsoft. (2021). Research at Microsoft: Collaborating for real-world change. 
https://www.microsoft.com/en-us/research/

Mitchell, T. M. (2019). Machine learning. McGraw-Hill Education.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The 
ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2), 1-21. 
https://doi.org/10.1177/2053951716679679

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases ine-
quality and threatens democracy. Crown Publishing Group.

Organization Mundial de la Salud. (2020). Global report on assistive techno-
logy. https://www.who.int/publications/i/item/9789240061780

Roffarello, G., y De Russis, L. (2020). Smart homes and the role of virtual 
assistants. Journal of Intelligent Environments, 12(1), 10-20.



190 ASISTENTES VIRTUALES: TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y DESAFÍOS ÉTICOS

Russell, S. (2016). Human compatible: Artificial intelligence and the problem of 
control. Viking Press.

Russell, S. J. (2019). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pear-
son.

Savulescu, J. (2009). Enhancing evolution: The ethical case for making better 
people.  Journal  of  Medical  Ethics,  35(4),  249-253. https://
doi.org/10.1136/jme.2008.025463

Sloterdijk, P. (2013). You must change your life: On anthropotechnics. Serpent’s 
Tail.

Smith, J. (2020). The ethics of delegation: Technology and human autonomy. 
TechEthics Publishing.

Solove, D. J. (2021). The common rule: A new framework for protecting privacy 
in research. Stanford Law Review.

Solove, D. J. (2021). The myth of data privacy: Why data protection is not 
enough. Yale Law Journal Forum, 130, 885-897. https://www.yale-
lawjournal.org/forum/themyth-of-data-privacy

Voicebot.ai. (2021). The state of voice assistants: 2021 edition. https://voice-
bot.ai

Wallach, W. (2015). Moral machines: Teaching robots right from wrong. Oxford 
University Press.

Wiener, N. (1950). The human use of human beings: Cybernetics and society. 
Da Capo Press.

Wolpaw, J. R., y Wolpaw, E. W. (2012). Brain-computer interfaces: Principles 
and practice. Oxford University Press.

Zheng, L., Wang, H., y Lee, S. (2020). Voice recognition technologies: Advan-
ces and challenges. Journal of Communication Technology, 18(2), 23-37.

Zheng, Z., Chen, J., y Wang, Y. (2020). Voice recognition technology and its 
applications in intelligent systems. Journal of Intelligent Systems, 29(1), 
47-53. https://doi.org/10.1515/jisys-2020-0014

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human 
future at the new frontier of power. PublicAffairs.



191

CAPÍTULO VIII

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 
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RESUMEN

Este capítulo explora las implicaciones éticas del uso de la Inteligen-
cia Artificial (IA) en el aula, al discutir prácticas responsables para 
garantizar que la IA beneficie a todos los estudiantes y se mantenga la 
integridad educativa. Aunque la IA puede automatizar decisiones, los 
humanos deben supervisar y ser responsables de las decisiones finales.

Las prácticas responsables con el uso de Inteligencia Artificial pro-
mueven una educación inclusiva, destacando la importancia de la pri-
vacidad, la transparencia y la equidad. Además, se presentan estra-
tegias para incorporar la IA evitando sesgos y asegurando el acceso 
equitativo a las herramientas tecnológicas.

Se reflexiona sobre la responsabilidad compartida entre desarro-
lladores, profesores y administradores, al discutir la importancia de 
enseñar a los estudiantes a ser usuarios críticos y conscientes de la 
tecnología. Con el propósito de integrar la educación sobre IA y ética 
en el currículo, se proponen métodos que fomentan una comprensión 
acerca del funcionamiento de la tecnología y sus implicaciones socia-
les y éticas, desde una visión general de las transformaciones que la IA 
está aportando al sector educativo.
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Finalmente, planteamos la necesidad de educar a los estudiantes 
no solo en el uso de la IA, sino también en los aspectos éticos relacio-
nados al sugerir enfoques pedagógicos para integrar estos temas en la 
enseñanza diaria, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos 
digitales responsables y éticos.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Ética, Prácticas Responsa-
bles, Educación.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta 
transformadora en el ámbito educativo, ofreciendo nuevas oportuni-
dades para mejorar la experiencia de aprendizaje y desarrollar el po-
tencial de los estudiantes.

La implementación de la IA en la educación también plantea im-
portantes desafíos éticos relacionados con la toma de decisiones, des-
de la programación de la herramienta de inteligencia artificial hasta su 
aplicación en el aula, evitando sesgos algorítmicos para garantizar la 
transparencia y explicabilidad que aseguren decisiones justas y equi-
tativas para todos los estudiantes. Por ejemplo, en algunos sistemas 
educativos, se han utilizado algoritmos de IA para evaluar el rendi-
miento de los estudiantes. Sin embargo, ha habido casos donde estos 
algoritmos han mostrado sesgos, favoreciendo a ciertos grupos de es-
tudiantes sobre otros. Un sistema de evaluación automatizada en el 
Reino Unido fue criticado por otorgar calificaciones más bajas a estu-
diantes de escuelas públicas en comparación con aquellos de escuelas 
privadas (UNESCO, 2024).

Fomentar una comprensión crítica de la tecnología al usar la IA en 
el aula, es fundamental, porque una vez que los estudiantes entiendan 
cómo funciona la IA y podrán utilizarla de manera más efectiva y crea-
tiva. Esto permite que no solo sean consumidores pasivos de tecnolo-
gía, sino también creadores y críticos informados.
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Una comprensión crítica de la tecnología fomenta el pensamiento 
crítico y la capacidad de cuestionar y analizar la información. Los es-
tudiantes aprenden a evaluar la precisión y la relevancia de los datos 
proporcionados por los sistemas de IA.

La IA ayuda a los estudiantes a reconocer y abordar cuestiones 
éticas, como la privacidad, el sesgo y la equidad para asegurar que la 
tecnología se utilice de manera justa y responsable. Asimismo, se pue-
den identificar y mitigar posibles riesgos asociados con el uso de la 
IA, como la dependencia excesiva de la tecnología o la propagación de 
información errónea.

Cuando los estudiantes y los profesores comprenden los principios 
y limitaciones de la IA, pueden innovar y desarrollar con ética prácti-
cas responsables aplicadas en el aula.

La aplicación de prácticas responsables de la IA en el aula está 
cambiando la educación y trasformando los campos profesionales. Al 
comprender cómo funciona la IA, los estudiantes están mejor prepara-
dos para las demandas del mercado laboral futuro y pueden adaptarse 
a nuevas tecnologías con mayor facilidad.

LA ÉTICA EN EL CONTEXTO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN

La ética se refiere a un conjunto de principios morales que guían el 
comportamiento de una persona o grupo. Estos principios ayudan a 
determinar lo que es correcto o incorrecto, justo o injusto. En el con-
texto de la inteligencia artificial en la educación, la ética podría incluir 
aspectos como la privacidad, la transparencia y la equidad.

La IA en la educación a menudo requiere la recopilación y el análi-
sis de grandes cantidades de datos personales de los estudiantes para 
proteger estos datos y evitar violaciones de privacidad al garantizar 
que se utilicen de manera segura y responsable. Las instituciones de-
ben obtener el consentimiento informado de los estudiantes y sus pa-
dres antes de recopilar y utilizar estos datos.
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En el ámbito educativo, la privacidad y seguridad de los datos son 
fundamentales para proteger la información personal y académica de 
los estudiantes, profesores y personal administrativo. La implemen-
tación de la IA en educación puede mejorar la personalización del 
aprendizaje, pero también plantea riesgos significativos si no se mane-
jan adecuadamente los datos.

Por ejemplo, el riesgo en la recopilación de datos personales de los 
estudiantes, como su rendimiento académico, comportamiento y pre-
ferencias, puede llevar a violaciones de privacidad si no se manejan 
adecuadamente. Gujjula y Sanghera (2023) interpretan como una con-
sideración ética, la implementación de medidas de seguridad robus-
tas para proteger los datos y garantizar que solo se utilicen con fines 
educativos legítimos. Además, los estudiantes y sus padres pueden no 
estar completamente informados sobre qué datos se recopilan y cómo 
se utilizan, lo que puede llevar a un uso indebido de la información.

Un caso notable ocurrió en los Estados Unidos, donde una platafor-
ma de aprendizaje en línea fue acusada de recopilar datos personales 
de los estudiantes y utilizarlos para fines comerciales sin el conoci-
miento de los usuarios.

El consentimiento informado es un principio ético fundamental 
que garantiza que los individuos tengan control sobre su información 
personal.

Los desafíos principales de la privacidad y seguridad de los datos 
están relacionados, en primer término, con la recolección de datos 
sensibles. La IA educativa a menudo requiere información personal 
del usuario, su rendimiento académico y comportamientos de apren-
dizaje.

La recolección y almacenamiento de estos datos deben cumplir con 
normativas de privacidad y seguridad, que se sujetan a las siguientes 
regulaciones: Reglamento General de Protección de Datos en Europa 
(GDPR) que establece directrices estrictas sobre cómo deben mane-
jarse los datos personales. La Ley de Derechos Educativos y Privaci-
dad Familiar en Estados Unidos (FERPA), que protege la privacidad 
de los registros educativos de los estudiantes. Así como, la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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(LGPDPPSO), en México, esta ley regula el tratamiento de datos per-
sonales para garantizar la privacidad y el derecho a la autodetermina-
ción informativa.

Otro aspecto relevante es el desafío relacionado con la seguridad de 
los sistemas de la IA, los cuales deben estar protegidos contra cibera-
taques que podrían comprometer la integridad y confidencialidad de 
los datos.

Además, los sistemas de IA deben ser transparentes en cuanto a la 
toma de decisiones y qué datos utilizan. Esto es esencial para evitar 
sesgos y discriminación, para que los profesores y estudiantes puedan 
confiar en la transparencia de la tecnología.

La implementación de la IA no debe exacerbar las desigualdades 
existentes en el sistema educativo. Es fundamental asegurar que to-
dos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómi-
co, tengan acceso equitativo a las tecnologías de IA. Los datos deben 
ser representativos de la diversidad de la población estudiantil para 
asegurar que todos los estudiantes reciban un trato justo y equitativo.

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el panorama edu-
cativo, ofreciendo nuevas oportunidades para promover la equidad y 
el acceso a la educación. Las principales formas en que la IA está con-
tribuyendo a los contextos educativos son mediante la personalización 
del aprendizaje, el acceso a recursos educativos, la automatización de 
tareas administrativas, la inclusión y diversidad, así como la innova-
ción en la evaluación.

Las experiencias de aprendizaje personalizadas a partir de la IA se 
adaptan a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto es es-
pecialmente beneficioso para aquellos con dificultades de aprendizaje 
o necesidades especiales. Los sistemas de IA pueden analizar el pro-
greso de los estudiantes y ajustar el contenido y el ritmo de enseñan-
za para optimizar el aprendizaje, independientemente de la ubicación 
geográfica o el estatus socioeconómico, la IA facilita el acceso a una 
amplia gama de recursos educativos. Plataformas de aprendizaje en 
línea y aplicaciones educativas pueden ser utilizadas en dispositivos 
móviles, permitiendo que estudiantes de áreas rurales o de bajos in-
gresos accedan a materiales educativos de alta calidad.
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Así mismo, la IA ayuda a abordar las desigualdades en el acceso 
al conocimiento y la investigación, promoviendo la diversidad de ex-
presiones culturales y garantizando que la brecha tecnológica no se 
amplíe. Herramientas de traducción automática y recursos educativos 
multilingües pueden hacer que la educación sea más inclusiva para 
estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos y culturales.

En consecuencia, promueve la inclusión y la diversidad, conceptos 
fundamentales en el derecho a una educación digna y de calidad. La 
inclusión se refiere a la integración de todas las personas en el ámbito 
educativo, independientemente de sus características. La tecnología, y 
más específicamente la inteligencia artificial (IA), puede ser una he-
rramienta muy útil para fomentar una educación inclusiva.

En lo que se refiere a la innovación en la evaluación, los sistemas de 
IA generativa pueden replantear los modos de evaluación tradiciona-
les, proporcionando nuevas formas de medir el aprendizaje y el rendi-
miento de los estudiantes. Evaluaciones adaptativas y análisis de datos 
pueden ofrecer una visión más completa y precisa del progreso de los 
estudiantes, permitiendo intervenciones más efectivas.

La IA tiene el potencial de revolucionar la educación, promoviendo 
la equidad y el acceso a nuevas formas de integración en el ámbito 
educativo. Sin embargo, es fundamental que estas tecnologías se im-
plementen de manera ética y centrada en el ser humano, para garan-
tizar que beneficien a todos los estudiantes y no amplíen las desigual-
dades existentes.

Los riesgos de perpetuar desigualdades existentes en educación con 
el uso de la IA son latentes, ya que su implementación puede ampliar 
la brecha digital entre estudiantes con acceso a tecnología avanzada y 
aquellos sin acceso adecuado, lo que puede generar desigualdad en la 
calidad de la educación, es decir, la IA ofrece experiencias de apren-
dizaje personalizadas, pero si no se implementa de manera equitativa 
puede resultar en una calidad de educación desigual entre diferentes 
grupos de estudiantes por el acceso dispar de recursos.

Por otra parte, la dependencia tecnológica excesiva de la IA puede 
reducir la interacción humana en el proceso educativo, lo que resulta 
indispensable para el desarrollo social y emocional de los estudiantes. 
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Al respecto, la UNESCO destaca la importancia de un enfoque centra-
do en el ser humano para garantizar que la IA en la educación promue-
va la inclusión y la equidad, y no amplíe las desigualdades existentes.

QUIÉN ES RESPONSABLE DE LAS DECISIONES 
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es importante definir claramente quién es responsable de las decisio-
nes tomadas por los sistemas de IA. En caso de errores o malentendi-
dos, debe haber mecanismos para abordar y corregir estos problemas.

En el contexto anterior, el uso de datos en la inteligencia artificial 
(IA) en el aula conlleva varios riesgos y consideraciones éticas que 
deben abordarse para asegurar un entorno educativo justo y seguro.

La explicabilidad en inteligencia artificial (IA), se refiere a la capa-
cidad de un sistema de IA para explicar sus decisiones y acciones de 
manera comprensible para los humanos. Esto implica que los usuarios 
puedan entender cómo y por qué un algoritmo ha llegado a una de-
terminada conclusión o ha tomado una acción específica (IBM, 2024).

Un algoritmo realiza operaciones y toma decisiones basadas en las 
instrucciones y reglas con las que ha sido programado. Cuando los al-
goritmos son explicables, los profesores y estudiantes pueden confiar 
más en las decisiones tomadas por la IA. Conocer cómo y por qué la 
IA ha llegado a una conclusión, ayuda a reducir la desconfianza y el 
escepticismo (IBM, 2024). al favorecer la transparencia y la confianza.

Los estudiantes aprenden mejor si entienden cómo funcionan los 
algoritmos que están utilizando. Esto no solo mejora su comprensión 
de la materia, sino que también les da habilidades críticas en el análisis 
y uso de la tecnología (IBM,2024) al favorecer su aprendizaje.

La explicabilidad permite identificar y corregir posibles sesgos en 
los algoritmos, para asegurar que las decisiones de la IA sean justas y 
equitativas para todos los estudiantes (IBM, 2024). También permite 
que los profesores pueden ser responsables de las decisiones tomadas 
por la IA si entienden cómo funcionan los algoritmos. Esto es impor-
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tante para la rendición de cuentas y para asegurar que las herramien-
tas de IA se utilicen de manera ética (Educaopen, 2024).

Con algoritmos explicables, es más fácil ajustar y personalizar las 
experiencias de aprendizaje para satisfacer las necesidades individua-
les de cada estudiante. Los profesores pueden entender mejor qué 
ajustes hacer para mejorar los resultados educativos (UNESCO, 2024).

Sin embargo, se identifica el riesgo de que los algoritmos de IA pue-
den mantener o incrementar los sesgos existentes si se entrenan con 
datos sesgados. Esto puede resultar en decisiones injustas que afectan 
negativamente a ciertos grupos de estudiantes. Por lo tanto, de manera 
ética se debe considerar la posibilidad de utilizar conjuntos de datos 
representativos y realizar auditorías regulares para identificar y corre-
gir sesgos en los sistemas de IA (Gujjula y Sanghera, 2023).

Además, la falta de transparencia en cómo los sistemas de IA toman 
decisiones puede generar desconfianza y dificultar la identificación 
de errores o sesgos, por lo tanto, éticamente se debería promover que 
los sistemas de IA sean transparentes en sus decisiones y explicables 
de manera comprensible para los profesores y estudiantes (Gujjula y 
Sanghera, 2023).

La transparencia de algoritmos en la inteligencia artificial (IA) apli-
cada en el aula es elemental desde un punto de vista ético. Se refiere a 
la capacidad de entender y explicar cómo un algoritmo toma decisiones. 
Esto incluye conocer los datos que utiliza, las reglas que sigue y los resul-
tados que produce para generar confianza y aceptación para que la IA en 
el aula se aplique de manera efectiva. El Observatorio del Instituto para el 
Futuro de la Educación (2024), afirma que con algoritmos transparentes, 
es más fácil identificar áreas de mejora y hacer ajustes para optimizar el 
rendimiento y la efectividad de la IA en el aula.

GESTIÓN DE ERRORES Y MITIGACIÓN DE DAÑOS

En el contexto anterior, es importante aplicar los principios gene-
rales y buenas prácticas reconocidas en el campo de la privacidad y 
seguridad de datos en la inteligencia artificial aplicada a la educación, 
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para ayudar a proteger la identidad de los individuos al procesar datos 
y utilizar las técnicas de Anonimización y Pseudonimización.

La anonimización es el proceso mediante el cual los datos perso-
nales se transforman de tal manera que ya no se puede identificar a 
una persona específica, ni directa ni indirectamente. Esto se logra eli-
minando o modificando la información que podría vincular los datos 
a una persona en particular. Una vez que los datos han sido anoni-
mizados, ya no se consideran datos personales y, por lo tanto, están 
fuera del alcance de muchas regulaciones de privacidad. Por ejemplo, 
eliminando identificadores como nombre, dirección, número de telé-
fono, entre otros datos. Además, se generalizan los datos al agruparlos 
en categorías amplias, como cambiar la edad por un rango de edades. 
Otro ejemplo es la perturbación de datos, que consiste en alterarlos 
ligeramente para que no se puedan rastrear hasta una persona especí-
fica (ayudaley, 2024).

La pseudonimización es una técnica donde los datos personales se 
procesan de manera que no se atribuyan a una persona específica sin 
información adicional. A diferencia de la anonimización, la pseudoni-
mización permite que los datos se vuelvan a identificar si se dispone 
de la clave o información adicional necesaria. Esta técnica mejora la 
privacidad al reducir el riesgo de identificación, pero aún permite cier-
to grado de análisis y uso de los datos. Algunos ejemplos son: utilizar 
identificadores aleatorios que permitan reemplazar nombres u otros 
identificadores directos con códigos o números aleatorios, así como 
separar los datos para almacenar la información identificativa en una 
base de datos separada y segura, vinculada a los datos pseudonimiza-
dos mediante una clave (Smowltech, 2023).

Cuando se aplica la técnica de Anonimización los datos no pueden ser 
revertidos a su estado original y no se pueden identificar a las personas. 
En cambio, con la Pseudonimización, los datos pueden ser revertidos a su 
estado original si se dispone de la clave o información adicional.

Estas técnicas son determinantes para proteger la privacidad de los 
datos en el contexto de la inteligencia artificial y otras aplicaciones 
que manejan grandes volúmenes de información personal. Además, la 
implementación del cifrado de datos reviste especial importancia para 
proteger los datos contra accesos no autorizados, así como el realizar 
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evaluaciones regulares para identificar y mitigar riesgos potenciales 
relacionados con la privacidad.

Resulta esencial que los avances en la personalización del apren-
dizaje de los estudiantes obtenidos mediante la aplicación de la IA en 
el aula, se realicen de manera ética y segura, priorizando siempre la 
privacidad y seguridad de los datos que apliquen los principios gene-
rales y las buenas prácticas ampliamente reconocidas en el campo de 
la Inteligencia Artificial aplicada en la educación.

EJEMPLO PRÁCTICO DE LA IA EN EL AULA

Un sistema de IA aplicado en el aula puede recomendar recursos edu-
cativos personalizados. La transparencia en este caso implicaría, expli-
car cómo se seleccionan los recursos al detallar qué datos del estudian-
te se utilizan respecto a su rendimiento pasado y sus intereses, y cómo 
estos datos influyen en las recomendaciones.

En cuanto a mostrar los criterios de decisión, el sistema de IA debe 
proporcionar una visión clara de las reglas y modelos que el algoritmo 
sigue para hacer sus recomendaciones y permitir la retroalimentación. 
Es decir, brindar a los estudiantes y profesores la oportunidad de cues-
tionar y retroalimentar las decisiones del algoritmo para mejorar su 
funcionamiento.

Una herramienta de IA que se destaca en la recomendación de re-
cursos educativos personalizados es LearningStudioAI (El proyector 
de clase, 2023). En la selección de recursos esta herramienta utiliza 
datos sobre el rendimiento académico de los estudiantes, sus inte-
reses y sus estilos de aprendizaje para seleccionar los recursos más 
adecuados. Estos datos pueden incluir calificaciones y evaluaciones, 
información sobre el rendimiento pasado del estudiante en diferentes 
materias, sus intereses personales, temas y áreas de interés que el es-
tudiante ha mostrado. Así como el estilo de aprendizaje a partir de las 
preferencias del estudiante en cuanto a métodos de aprendizaje: visual, 
auditivo, kinestésico, entre otros.

En cuanto a los criterios de decisión, el algoritmo de LearningStu-
dioAI considera varios criterios para tomar decisiones:
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1. Relevancia. Selecciona recursos que sean directamente rele-
vantes para el contenido que el estudiante necesita aprender.

2. Dificultad. Ajusta la dificultad del material para que sea apro-
piada para el nivel actual del estudiante.

3. Interactividad. Prefiere recursos que sean interactivos y que 
puedan mantener el interés del estudiante.

4. Retroalimentación. Incluye recursos que proporcionen retroa-
limentación inmediata para ayudar al estudiante a corregir 
errores y mejorar.

LearningStudioAI permite a los estudiantes y profesores proporcionar 
retroalimentación sobre las recomendaciones del algoritmo. Esta retroa-
limentación se utiliza para mejorar la precisión de las recomendaciones 
futuras, detectar y corregir posibles sesgos y, permite actualizar los recur-
sos educativos disponibles basándose en la retroalimentación.

Por ejemplo, en su aplicación práctica esta herramienta podría re-
comendar a un estudiante que presenta dificultades con las fraccio-
nes en matemáticas, videos tutoriales con explicaciones visuales sobre 
cómo trabajar con fracciones. También ejercicios interactivos que per-
mitan que el estudiante pueda practicar y aplicar lo aprendido reci-
biendo una respuesta inmediata. Otra opción, es la recomendación de 
juegos educativos, para que a través de actividades lúdicas refuerce el 
concepto de fracciones de manera divertida.

Por último, el estudiante y el profesor pueden luego proporcionar 
retroalimentación sobre la efectividad de estos recursos, lo que ayuda 
a mejorar las futuras recomendaciones del algoritmo.

PRÁCTICAS RESPONSABLES EN EL USO DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA PROMOVER UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

La práctica responsable implica la aplicación de principios éticos en 
situaciones concretas. Es la implementación práctica de la ética en 
acciones diarias en el ámbito de la IA en la educación, esto podría 
incluir el crear y utilizar sistemas de IA que respeten la privacidad y 
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la equidad, monitorear y evaluar regularmente los sistemas de IA para 
asegurar que cumplen con los estándares éticos, asegurar la formación 
de profesores y estudiantes sobre el uso ético y responsable de la IA.

La aplicación de la IA en la educación varía enormemente de un 
país a otro, lo que suele reflejar las disparidades ya existentes en cuan-
to a la infraestructura tecnológica, la financiación, el apoyo político 
y los niveles de alfabetización digital. Los países desarrollados y ri-
cos pueden contar con una infraestructura tecnológica más sólida, así 
como con un ecosistema de innovación que incluye al sector privado. 
Pero no es el caso en el Sur Global y, en términos generales, en los 
países en vías de desarrollo (UNESCO, 2024).

Ante el panorama descrito, resulta necesario asegurar la equidad 
y accesibilidad con prácticas responsables en el uso de la inteligencia 
artificial (IA) en la educación, para ello se propone la implementación 
de las siguientes estrategias:

1. Desarrollo de un Plan Estratégico Integral.

a. Alineación con la misión institucional: asegurar que la im-
plementación de la IA esté alineada con la misión, visión y 
valores de la institución educativa (UNESCO, 2021).

b. Evaluación de beneficios y riesgos: evaluar tanto los bene-
ficios potenciales como los riesgos asociados, problemas 
de privacidad de datos y sesgo algorítmico (UNIR, 2023).

c. Establecimiento de equipos de liderazgo: designar un 
equipo interdisciplinario que incluya representantes téc-
nicos, operativos, académicos, financieros y legales.

d. Desarrollo de Políticas Públicas Inclusivas: una de las pri-
meras estrategias para asegurar la equidad en el uso de la 
IA en la educación es el desarrollo de políticas públicas 
inclusivas. Estas políticas deben garantizar que la IA se 
utilice de manera que beneficie a todos los estudiantes, 
independientemente de su origen socioeconómico, géne-
ro o capacidades. Según la UNESCO, es de suma impor-
tancia desarrollar marcos normativos que protejan a los 
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estudiantes y profesores, asegurando un enfoque centra-
do en el ser humano (UNESCO, 2024).

2. Accesibilidad y personalización.

a. Contenido accesible: crear contenido educativo accesible 
para estudiantes con discapacidades, como subtítulos, au-
diodescripciones y adaptaciones para discapacidades vi-
suales.

b. Personalización del aprendizaje: utilizar la IA para perso-
nalizar el aprendizaje según las necesidades individuales 
de los estudiantes, mejorando así la inclusión.

3. Capacitación y sensibilización.

a. Formación continua: capacitar a los profesores en el uso 
de herramientas de IA y en la identificación de posibles 
sesgos en los algoritmos. La capacitación de los profeso-
res es fundamental para una implementación equitati-
va de la IA en la educación. Los profesores deben estar 
preparados para utilizar herramientas de IA de manera 
efectiva y ética. Esto incluye no solo el uso técnico de 
estas herramientas, sino también la comprensión de sus 
implicaciones éticas y sociales. Es importante preparar 
a los profesores para una educación impulsada por la IA, 
al asegurar que puedan apoyar a todos los estudiantes de 
manera equitativa (Fundación Telefónica, 2024).

b. Sensibilización sobre la equidad: promover la sensibiliza-
ción sobre la importancia de la equidad y la inclusión en 
el uso de la IA en la educación.

c. Acceso equitativo a la tecnología: para asegurar la equi-
dad en el uso de la IA, es necesario garantizar que todos 
los estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria. 
Esto incluye no solo dispositivos y conectividad a inter-
net, sino también recursos educativos y apoyo técnico. La 
UNESCO subraya la importancia de promover la inclusión 
y la equidad en el acceso a la educación digital (UNESCO, 
2024).



204 INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AULA: ÉTICA Y PRÁCTICAS

4. Monitoreo y Evaluación Continua.

a. Seguimiento de impacto: implementar sistemas de moni-
toreo para evaluar el impacto de la IA en la equidad edu-
cativa y realizar ajustes necesarios.

b. Retroalimentación de la comunidad: involucrar a estu-
diantes, padres y profesores en la evaluación continua de 
las herramientas de IA. Estas estrategias pueden ayudar a 
garantizar que la implementación de la IA en la educación 
sea equitativa y beneficie a todos los estudiantes, inde-
pendientemente de sus circunstancias personales.

5. Transparencia y ética en el uso de datos: son fundamentales 
para asegurar la equidad en la educación impulsada por la IA. 
Los sistemas educativos deben ser transparentes sobre cómo 
se recopilan, utilizan y protegen los datos de los estudiantes. 
Además, se debe garantizar que los datos se utilicen de manera 
que beneficien a todos los estudiantes y no perpetúen desigual-
dades existentes (UNESCO, 2024).

La implementación equitativa de la IA en la educación requiere un 
enfoque multifacético que incluya el desarrollo de políticas públicas 
inclusivas, la capacitación de profesores, la eliminación de sesgos en 
los algoritmos, el acceso equitativo a la tecnología y la transparencia 
en el uso de datos. Al adoptar estas estrategias, se asegura que la IA 
beneficie a todos los estudiantes y contribuya a un sistema educativo 
más justo y equitativo. La mejor manera de conseguirlo es utilizar la 
IA como herramienta para complementar, y no para sustituir, los ele-
mentos humanos de la enseñanza (ver Figura 1).

Fomentar una comprensión crítica de la tecnología, especialmente 
en el contexto de la inteligencia artificial (IA), implica entender cómo 
funciona para que los estudiantes y profesores pueden tomar deci-
siones informadas sobre su uso y sus implicaciones, con un enfoque 
crítico que permita reconocer y resistir intentos de manipulación o 
desinformación (ver Figura 2).
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Figura 1. Implementación equitativa de la IA en la educación.

Fuente: Microsoft Copilot (2024).

Figura 2. Comprensión crítica de la tecnología en el contexto de la IA en el aula.

Fuente: Microsoft Copilot (2024)
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En el contexto anterior, la IA puede perpetuar sesgos existentes si no 
se diseña y supervisa adecuadamente. Una comprensión crítica permite 
identificar y mitigar estos sesgos, al promover un uso ético y responsable 
de la tecnología, al asegurar que se utilice para el beneficio de todos y no 
para causar daño. También incluye la capacidad de identificar y respon-
der a amenazas de seguridad, como el phishing o el malware que permitan 
proteger los datos para asegurar la privacidad y seguridad.

Al entender las capacidades y limitaciones de la IA, los usuarios 
pueden aplicar la tecnología de manera innovadora para resolver pro-
blemas complejos, y al mismo tiempo, fomenta una cultura de curiosi-
dad y experimentación, al impulsar el desarrollo de nuevas aplicacio-
nes y mejoras tecnológicas.

Una ciudadanía informada puede participar de manera más efecti-
va en debates y decisiones sobre la regulación y el uso de la IA para 
promover una justicia social que beneficie a todos los sectores de la 
sociedad, reduciendo desigualdades y promoviendo la equidad.

Fomentar una comprensión crítica de la tecnología con el uso de 
la IA es primordial para habilitar a los usuarios en su uso ético y res-
ponsable, proteger la privacidad y seguridad, estimular la innovación y 
asegurar una participación democrática informada. Esto no solo mejo-
ra la interacción con la tecnología, sino que también contribuye a una 
sociedad más justa y equitativa.

CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ 
CAMBIANDO LA EDUCACIÓN

Sin duda la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la educación 
al mostrar distintas formas de intervenir en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Desde contar con fácil acceso a herramientas que se 
pueden apropiar y utilizar como técnicas didácticas, hasta automatizar 
tareas y tener en un clic acceso a la información.

Todo lo anterior, muestra un impacto transformador en el aula tra-
dicional y abre nuevas posibilidades para mejorar la eficacia educativa 
y prepara a los estudiantes para los desafíos actuales.
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La inteligencia artificial (IA) está cambiando significativamente el 
panorama educativo, al influir en cómo se enseña y se aprende. Al in-
tegrar la IA en el ámbito educativo, se habilitan nuevas metodologías 
que optimizan el aprendizaje y la enseñanza.

Según Zawacki-Richter y otros (2019), la IA facilita la personaliza-
ción del aprendizaje al adaptar el contenido y los recursos a las nece-
sidades individuales de los estudiantes, mejorando así la eficacia del 
proceso educativo.

La automatización de la evaluación y la retroalimentación instantá-
nea proporcionada por sistemas de IA contribuyen a una administra-
ción más eficiente y una retroalimentación más rápida para los estu-
diantes (Baker e Inventado, 2014). Esta integración de la IA no solo 
optimiza la enseñanza y el aprendizaje, sino que también promueve el 
acceso a recursos educativos globales y fomenta el desarrollo de habi-
lidades necesarias para el siglo XXI (Chen y Zhang, 2021).

Algunos de los impactos de la aplicación de la IA en el aula son:

a) Personalización del aprendizaje. La IA permite una personali-
zación del aprendizaje sin precedentes. Los sistemas de tuto-
ría inteligentes pueden adaptar el contenido y las estrategias 
de enseñanza a las necesidades individuales de los estudian-
tes, optimizando así el proceso educativo. Según un estudio de 
Zawacki-Richter y otros (2019), las herramientas basadas en 
IA pueden ajustar los materiales de aprendizaje en función del 
rendimiento y el progreso del estudiante, proporcionando un 
enfoque más centrado en el alumno.

b) Automatización de la evaluación. La IA también está cambiando 
la forma en que se llevan a cabo las evaluaciones. Herramientas 
automatizadas pueden calificar exámenes y tareas, proporcio-
nando retroalimentación instantánea a los estudiantes. Esto no 
solo ahorra tiempo a los profesores, sino que también facilita 
una retroalimentación más rápida y frecuente (Baker e Inven-
tado, 2014)

c) Creación de contenidos educativos. Los algoritmos de IA pue-
den generar materiales educativos personalizados y adaptativos, 
facilitando el desarrollo de recursos acorde con los objetivos 
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educativos específicos de cada curso. Por ejemplo, los sistemas 
de generación automática de preguntas pueden crear ejercicios 
personalizados basados en el contenido estudiado (Heffernan 
y Heffernan, 2014:73-103).

Los sistemas de aprendizaje adaptativo basados en IA pueden propor-
cionar rutas de aprendizaje personalizadas, ajustando el contenido y las 
actividades en función de la interacción y el rendimiento del estudiante. 
Esto mejora la eficacia del aprendizaje al abordar las debilidades indivi-
duales y fortalece las áreas de conocimiento específicas (Kerr, 2013).

La IA también facilita el acceso a recursos educativos globales a tra-
vés de plataformas en línea que pueden traducir y adaptar contenidos 
en varios idiomas. Esto democratiza el acceso a la educación y permi-
te a los estudiantes aprender de una variedad más amplia de fuentes 
(Chen y Zhang, 2021:10-26).

Los cambios ocasionados por la IA en la educación implican nuevas 
formas en las que el alumno se apropia del aprendizaje con el uso de la 
tecnología. Sin embargo, el rol del profesor sigue siendo fundamental 
en el ámbito educativo, incluso con la creciente integración de tecno-
logías avanzadas como la inteligencia artificial (IA).

A pesar de las capacidades innovadoras de la IA para personalizar 
el aprendizaje y automatizar procesos, la interacción humana en la 
educación sigue siendo determinante para el desarrollo integral de los 
estudiantes.

Se considera que, con la aplicación de la IA en el aula presencial, 
la interacción humana es necesaria para el desarrollo socioemocional 
de los estudiantes. Los profesores no solo transmiten conocimientos 
académicos, sino que también juegan un papel vital en el apoyo emo-
cional y en la creación de un entorno de aprendizaje positivo. Según 
un estudio de Hattie (2009), las relaciones positivas entre profesores 
y estudiantes son un factor determinante en el éxito académico y en el 
bienestar emocional de los alumnos en la presencialidad.

La presencia de un profesor empático puede ayudar a los estu-
diantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales facilitando el 



209COTA YUCUPICIO / SANDOVAL COTA / MIRANDA MONDACA

aprendizaje activo, donde los estudiantes participan de manera más 
comprometida en el proceso educativo.

Los profesores pueden adaptar sus estrategias de enseñanza en 
tiempo real, responder a preguntas y fomentar discusiones que enri-
quecen el aprendizaje presencial.

Según Deci y Ryan (2000), la motivación intrínseca de los estudian-
tes se ve significativamente influenciada por la calidad de las relacio-
nes con sus profesores, quienes pueden proporcionar apoyo y aliento 
que fomente el interés y la dedicación hacia el aprendizaje.

Los profesores no solo enseñan contenido académico, sino que tam-
bién guían a los estudiantes en su desarrollo personal y profesional. 
Noddings (2012), señala que la educación efectiva requiere una atención 
cuidadosa a las necesidades individuales de los estudiantes, un aspecto 
que las máquinas y algoritmos aún no pueden replicar completamente.

ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ÉTICA

Enseñar los principios éticos en el uso de la inteligencia artificial (IA) 
es fundamental en la formación de los estudiantes en los escenarios 
donde la tecnología juega un papel central.

Algunas estrategias para sensibilizar al estudiante sobre las consi-
deraciones de la IA y la ética son relacionadas con la integración de 
estos temas en las asignaturas que conforman los planes y programas 
de estudios. Además de incorporar el uso de herramientas de IA en 
asignaturas de ciencias sociales, ciencias económico administrativas, 
ingeniería y tecnología, ciencias naturales y exactas, entre otras.

Se recomienda fomentar debates sobre los dilemas éticos de la IA, 
como la privacidad y los sesgos algorítmicos mediante el análisis de 
casos reales donde la IA ha tenido impactos positivos y negativos.

Es importante también, enseñar a los estudiantes los fundamentos 
de la programación y cómo funcionan los algoritmos de IA para favo-
recer el desarrollo de proyectos donde los estudiantes puedan crear y 
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experimentar con aplicaciones de Inteligencia Artificial. Además, es 
importante enseñarles a evaluar la credibilidad de las fuentes de in-
formación y que sean capaces de analizar cómo la IA afecta diferentes 
aspectos de la sociedad y sus propias vidas.

La integración de IA en el aula ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades esenciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas complejos. Herramientas basadas en IA 
pueden simular escenarios reales y proporcionar a los estudiantes ex-
periencias prácticas que mejoren su preparación para el mundo labo-
ral (Nguyen, 2019:223-236).

La colaboración con expertos a través de charlas, talleres y visitas, 
para que hablen con los estudiantes y compartan sus conocimientos 
y experiencias, es otra forma de enseñar sobre la aplicación de la IA. 
Se recomienda programar visitas a empresas tecnológicas para que los 
estudiantes vean de primera mano cómo se desarrolla y aplica la IA 
desde un aspecto ético.

A continuación, se describen otras estrategias relacionadas con:

a) El uso de recursos educativos como libros, artículos y recursos 
en línea que expliquen la IA de manera accesible.

b) Empleo de plataformas educativas que ofrezcan simulaciones y 
actividades interactivas.

c) Organización de eventos donde los estudiantes puedan desa-
rrollar soluciones innovadoras utilizando IA.

d) Creación de clubes donde los estudiantes interesados puedan ex-
plorar la IA más a fondo y trabajar en proyectos colaborativos.

Aplicar la IA y conocer sus aspectos éticos tiene múltiples benefi-
cios para los estudiantes tanto en la mejora del aprendizaje personali-
zado como en el desarrollo de habilidades tecnológicas:

1. Mejora del Aprendizaje Personalizado.

• Adaptación del contenido: la IA puede personalizar el 
contenido educativo según las necesidades y el ritmo de 
aprendizaje de cada estudiante.
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• Retroalimentación inmediata: proporciona retroalimenta-
ción en tiempo real, ayudando a los estudiantes a corregir 
errores y mejorar continuamente.

2. Desarrollo de Habilidades Tecnológicas.

• Competencias digitales: los estudiantes adquieren habili-
dades en el uso de tecnologías avanzadas, preparándolos 
para el futuro laboral.

• Pensamiento crítico y resolución de problemas: la interac-
ción con sistemas de IA fomenta el desarrollo de habilida-
des analíticas y de resolución de problemas.

Los profesores y administradores que buscan implementar el uso 
de la IA en el aula de manera ética y responsable, deben considerar 
que en las estrategias utilizadas para tal fin, promuevan el desarrollo 
de competencias digitales relacionadas con la alfabetización en IA, la 
privacidad y seguridad de los datos, la transparencia y explicabilidad, 
la detección y mitigación de sesgos, la responsabilidad y rendición de 
cuentas, la integración de la IA en la enseñanza, la evaluación crítica 
de herramientas de IA, para promover la equidad, la conciencia social 
y ética, así como impulsar el desarrollo de habilidades digitales para 
supervisar los sistemas de inteligencia artificial (ver Tabla 1).

Tabla 1. Responsabilidad compartida entre desarrolladores, 
profesores y administradores en el uso de la IA en el aula.

Competencia Digital Descripción Ejemplos de Prácticas  
Responsables

Alfabetización en IA Comprender los concep-
tos básicos de la IA y su 
funcionamiento.

Participar en talleres y cursos 
sobre IA.

Privacidad y

Seguridad de Datos

Proteger la información 
personal y sensible de los 
estudiantes.

Implementar políticas de ano-
nimización y obtener consenti-
miento informado.
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Competencia Digital Descripción Ejemplos de Prácticas  
Responsables

Transparencia y Expli-
cabilidad

Asegurar que las decisio-
nes de la IA sean compren-
sibles y justificables.

Utilizar herramientas de IA que 
permitan la explicación de sus 
decisiones.

Detección y

Mitigación de Sesgos

Identificar y corregir 
sesgos en los algoritmos 
de IA.

Evaluar continuamente los re-
sultados de la IA para detectar 
posibles sesgos.

Responsabilidad y

Rendición de

Cuentas

Establecer mecanismos 
claros de responsabilidad 
en el uso de la IA.

Definir políticas claras y asegu-
rar la supervisión humana en 
decisiones críticas.

Integración de IA en 
la Enseñanza

Utilizar herramientas de IA 
para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Implementar sistemas de 
tutoría

inteligente y análisis de apren-
dizaje personalizados.

Evaluación Crítica de 
Herramientas de IA

Analizar y seleccionar he-
rramientas de IA basadas 
en su impacto ético.

Realizar revisiones periódicas 
de las herramientas de IA utili-
zadas en el aula.

Promoción de la 
Equidad

Asegurar que la IA benefi-
cie a todos los estudiantes 
de manera justa.

Utilizar datos diversos y repre-
sentativos para entrenar los 
algoritmos de IA.

Conciencia Social y 
Ética

Reflexionar sobre el im-
pacto social de la IA.

Fomentar debates y discusio-
nes sobre los aspectos éticos 
de la IA en el aula.

Desarrollo de

Habilidades Digitales

Adquirir competencias 
digitales para manejar y 
supervisar sistemas de IA.

Participar en programas de 
formación continua sobre 
tecnologías emergentes y su 
aplicación educativa.

Fuente: Microsoft Copilot (2024).

Conocer los aspectos éticos y prácticos de la IA le permite al es-
tudiante hacer un uso responsable de la tecnología, se convierten en 
usuarios conscientes de las implicaciones sociales y éticas en su apli-
cación. Esto permite que estén mejor preparados para tomar decisio-
nes informadas sobre el uso de la tecnología en sus vidas personales y 
profesionales.
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Los estudiantes pueden convertirse en líderes que promuevan el 
uso ético y responsable de la tecnología en sus comunidades y profe-
siones, lo que les permitirá adaptarse con liderazgo ético a un mundo 
en constante cambio tecnológico en el contexto de la inteligencia ar-
tificial.

CONCLUSIONES

La ética proporciona el marco teórico y los principios que guían la 
práctica responsable. Sin una base ética, la práctica responsable carecería 
de dirección y propósito. Por otro lado, sin la práctica responsable, los 
principios éticos quedarían como meras ideas sin aplicación real.

La ética es el “qué” y el “por qué”, mientras que la práctica responsa-
ble es el “cómo”. Ambos son esenciales para asegurar que la inteligen-
cia artificial se utilice de manera beneficiosa y justa en la educación.

Fomentar una comprensión crítica de la tecnología en el aula no 
solo mejora el aprendizaje y la enseñanza, sino que también prepara a 
los estudiantes para ser ciudadanos informados y responsables en un 
mundo cada vez más digitalizado.

La implementación de la IA en el aula debe ser cuidadosamente 
gestionada para asegurar que se utilice de manera ética y equitativa.

La privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes, la trans-
parencia en la toma de decisiones de los sistemas de IA y la equidad en 
el acceso a estas tecnologías, son cuestiones críticas que deben abordarse 
para garantizar un uso responsable y beneficioso de la IA en el aula.

El uso excesivo de tecnologías de IA en el aula, sin considerar el 
bienestar emocional de los estudiantes, puede tener efectos negativos. 
En algunos casos, la presión para adaptarse a nuevas tecnologías y la 
constante vigilancia a través de sistemas de monitoreo han aumentado 
los niveles de estrés y ansiedad entre los estudiantes.

Estos ejemplos subrayan la importancia de abordar los aspectos éti-
cos de la IA de manera proactiva y responsable para evitar consecuen-
cias negativas y garantizar un entorno educativo justo y seguro.
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En este contexto, enseñar la comprensión crítica de la IA en las 
escuelas no solo prepara a los estudiantes para el ejercicio profesional, 
sino que también los capacita para ser ciudadanos integrales que uti-
lizan la tecnología a través de prácticas responsables y éticas, capaces 
de tomar decisiones con base en un análisis crítico de la información, 
manejar sus datos personales de manera segura, reconocer y combatir 
sesgos en los sistemas de IA, adaptarse a cambios tecnológicos, in-
novar con responsabilidad desde una perspectiva social y ética, solu-
cionar problemas reales y experimentar con tecnologías emergentes 
que promuevan el bien común, al asumirse como ciudadanos digitales 
responsables.
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CAPÍTULO IX

EL PAPEL DUAL DE LA IA ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO E INICIATIVAS GLOBALES

AYLIN TORRES-RAMÍREZ1

RESUMEN

El trabajo explora el papel dual de la inteligencia artificial (IA) en el 
contexto del cambio climático, reconociendo su capacidad tanto para 
contribuir al problema como para ser una herramienta en la búsque-
da de soluciones. Se analizan las ventajas y desventajas de la IA en 
diversos sectores, destacando su potencial para mejorar la eficiencia 
energética, optimizar la agricultura, y generar modelos de predicción 
climática más precisos. Sin embargo, el documento también alerta so-
bre los riesgos asociados, como el aumento del consumo energético e 
incremento de la huella de carbono, la generación de residuos electró-
nicos y la necesidad de asegurar la privacidad de los datos. Existe una 
visión optimista del futuro de la IA en la lucha contra el cambio cli-
mático, pero se enfatiza la importancia de una supervisión adecuada y 
el desarrollo de una ética responsable que garantice un uso sostenible. 
Iniciativas globales trabajan en la integración de la IA en la agenda 
de desarrollo sostenible donde enfatizan la importancia de desarrollar 
una ética para la IA que se base en principios de responsabilidad, cui-
dado del medio ambiente y respeto por los derechos humanos.

Palabras clave: inteligencia artificial, cambio climático, iniciativas.

1 Alumna del Doctorado en Estudios Organizacionales, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Ciudad de México, México.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios hasta su actual puesta en marcha, la Inteligencia Ar-
tificial (en adelante IA) sigue siendo objeto de considerables estudios 
e investigaciones en torno al tema de ética con cierta atención necesa-
ria, por ejemplo, por cuestiones sobre la privacidad, e implicado, a la 
vez, una estrecha relación con el cambio climático.

La crisis ambiental es un aspecto inherente a la sociedad moderna 
industrial. No solo es una crisis social externa, sino también interna, 
que tiene que ver con los valores, los principios de la vida y los huma-
nos, con la ética y la moral. En este sentido, el desarrollo tecnológico 
ha generado un proceso transformador en el cual todos los aspectos de 
la vida cotidiana han sido alterados sensiblemente.

Autores como Nordgren (2022) asumen que la IA tiene un doble 
papel con respecto al cambio climático: por una parte, se visualiza 
como un elemento importante del problema y contribuye al mismo 
cambio climático, y, por otro lado, aparece como un elemento clave 
para su mitigación y adaptación.

El objetivo de este trabajo es comprender y analizar el impacto de 
la inteligencia artificial en el cambio climático, incluyendo tanto sus 
potenciales beneficios como sus riesgos, y que sirva como reflexión 
para impulsar la adopción responsable de tecnologías de IA que con-
tribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Por lo que 
este artículo consta de tres partes principales. La primera parte abor-
da una breve explicación sobre la IA y el cambio climático, donde se 
presentan algunos de los casos de cómo la IA puede aportar a la lucha 
contra el cambio climático. La segunda parte se abordan los problemas 
que son visibles en cuanto al uso de la IA en torno al medio ambiente. 
La parte final muestra aquellos documentos, pactos y acciones que se 
han puesto en marcha a nivel internacional en cuanto a la adopción de 
la IA y el cambio climático.

Los analistas que mantienen una perspectiva optimista respecto 
al crecimiento sostenible y las posibilidades que ofrece la innovación 
tecnológica tienden a ser más favorables hacia la aplicación de la inte-
ligencia artificial en la mitigación del cambio climático. En contraste, 
aquellos que enfatizan la necesidad de un decrecimiento y la relevan-
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cia de operar dentro de los límites del planeta suelen adoptar una pos-
tura más pesimista.

¿CÓMO PUEDE LA IA AYUDAR A SALVAR EL MEDIO AMBIENTE?

Según Nordgren (2022) la IA es una forma de tecnología de la infor-
mación y la comunicación (TIC) que emula la inteligencia humana. 
Posee la capacidad de generar un impacto significativo en la sociedad, 
ya que se puede aplicar en la mayoría o si no en todos los sectores, 
como el industrial, el de transporte, salud y negocios, tanto en el pre-
sente como en el futuro, a corto o largo plazo (Coeckelbergh, 2020). 
Se trata de programas que operan en línea, como los típicos motores 
de búsqueda, análisis de imágenes o bots, así como también robots o 
en el “Internet de las cosas”.

La inteligencia artificial es frecuentemente considerada como una 
“tecnología sostenible”. Por ejemplo, empresas como Apple y Google 
afirman ser neutrales en carbono gracias a la adquisición de créditos 
de emisión, mientras que Microsoft ha declarado su intención de ser 
carbono negativo para el año 2030 (Crawford, 2021). El movimiento 
Green AI, principalmente impulsado por estas empresas, además de la 
participación de Facebook e IBM, busca minimizar el consumo energé-
tico de la IA y reducir la huella de carbono a través de la optimización 
de algoritmos, la eficiencia energética en los centros de datos y el uso 
de materiales reciclados y desarrollo de hardware de IA más eficiente 
y duradero. No obstante, persiste la incertidumbre respecto a la mag-
nitud real de las emisiones generadas.

Hay algo que la IA puede hacer en un tiempo corto a diferencia de 
las personas, y es leer y analizar rápidamente enormes cantidades de 
datos y con ello poder tomar decisiones. Por ejemplo, tiene la capaci-
dad de mejorar el diseño de materiales para paneles solares, promover 
un transporte más sostenible, optimizar el control de la deforestación 
y construir ciudades resilientes (Chen y otros, 2023).

Así, la inteligencia artificial puede ser empleada en el diseño de 
nuevos edificios que sean intrínsecamente más eficientes en térmi-
nos de energía, utilizando herramientas avanzadas de modelado y si-
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mulación (Baduge y otros, 2022). A través de la optimización de la 
orientación del edificio, la disposición de las ventanas, el aislamiento 
y otros aspectos del diseño, arquitectos tienen la capacidad de desa-
rrollar edificaciones que no solo sean energéticamente eficientes, sino 
también confortables para sus ocupantes (Debrah y otros, 2022). En 
consecuencia, este tipo de edificaciones aplicando la IA tendrían la ca-
pacidad de disminuir de manera considerable el consumo energético 
y las emisiones de carbono.

También, la IA tiene la capacidad de ofrecer pronósticos meteoro-
lógicos más precisos, lo que a su vez puede mejorar la protección con-
tra eventos climáticos extremos. Por ejemplo, aplicando algoritmos de 
aprendizaje automático, puede crear modelos y facilitar la predicción 
de la trayectoria y la intensidad de tormentas y huracanes, así como 
anticipar el inicio de sequías o inundaciones, la temperatura, la can-
tidad de precipitación y la velocidad del viento (Chen y otros, 2023).

Su participación también es prometedora en los sistemas de trans-
porte; a través del análisis de los datos, la inteligencia artificial puede 
modernizar el transporte refinando las rutas, administrando flotas, 
desarrollando vehículos autónomos, optimizando el transporte públi-
co y regulando la demanda (Abduljabbar y otros, 2019).

En lo que respecta al sector agrícola, la IA tiene la capacidad de im-
plementar sistemas de alerta temprana para las cosechas, optimizando 
la selección de semillas, los tiempos de siembra y las técnicas de cul-
tivo, con el fin de mitigar los efectos adversos de las condiciones me-
teorológicas desfavorables (Rolnick y otros, 2019). Puede establecer 
modelos de ciclo de nutrientes y productividad de cultivos para iden-
tificar plagas, detectar enfermedades y reducir el uso de fertilizantes y 
pesticidas (Zhang y otros, 2021).

Por último, pero no por eso la última opción entra la más existentes, 
la IA puede ser utilizada en múltiples facetas de la gestión de residuos, 
incluyendo la transformación de desechos en energía, la clasificación 
de materiales, la elaboración de modelos de generación de residuos, 
la logística, la disposición final y la recuperación de recursos (Fang y 
otros, 2023).
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¿AYUDARÍA LA IA A RESOLVER LA CRISIS CLIMÁTICA 
O CONLLEVA MÁS IMPACTOS NEGATIVOS?

En las últimas décadas, investigaciones científicas realizadas por en-
tidades como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC) han evidenciado el rápido deterioro ambiental que está su-
friendo el planeta, resultado de la interacción que los seres humanos 
mantienen con el entorno natural.

Se deben ser consiente tanto de las ventajas como de las desventa-
jas de la IA como respuesta a la mitigación del cambio climático. De 
hecho, es importante abordar y reconocer los impactos que la misma 
inteligencia genera en el ambiente y cómo también es parte del pro-
blema.

Belkhir y Elmeligi (2018) llevaron a cabo una investigación signi-
ficativa sobre la huella de carbono del sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), incluyendo tanto la producción 
de la energía operativa de los dispositivos hasta la energía operativa 
para la infraestructura. Este estudio incluyó dispositivos informáticos 
como computadoras de escritorio, laptops, teléfonos inteligentes y ta-
bletas, así como centros de datos y redes de comunicación. Se reveló 
que las emisiones de gases de efecto invernadero de las TIC superarán 
el 14 % de las emisiones mundiales en 2040. El estudio reveló que la 
mayor parte de las emisiones las genera la infraestructura de las TIC, 
siendo los centros de datos los que tienen mayor protagonismo (45 %) 
seguidos de las redes de comunicaciones (24 %).

Conforme a esta inteligencia avance y se extienda, los problemas 
e impactos con el ambiente irán en progreso. Según la Agencia In-
ternacional de la Energía, para el año 2024 se registran más de ocho 
mil centros de datos en el planeta. Se espera que para el año 2026, el 
consumo de energía se duplique con respecto al año 2022 (IEA, 2024). 
Los grandes sistemas de IA con los que la sociedad está familiarizada 
como lo son los chatbots, funcionan con supercomputadoras las cuales 
consumen grandes cantidades de electricidad. En este sentido, gran-
des cantidades de electricidad requieren grandes cantidades de calor 
y ruido. Para evitar que los centros de electricidad se sobrecalienten, 
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hay que refrigerarlos, lo cual se puede hacer utilizando aire acondi-
cionado lo cual implica energía, y utilizar grandes cantidades de agua.

De esta manera, se observa cómo la inteligencia artificial consu-
me recursos reales: el proceso de entrenamiento de los algoritmos de 
inteligencia artificial demanda una gran cantidad de energía, lo que 
resulta en un incremento significativo de la huella de carbono. Ade-
más, el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial provoca que el 
hardware se vuelva obsoleto en poco tiempo, lo que resulta en un in-
cremento de desechos electrónicos y, de nuevo, una contribuye a una 
mayor huella de carbono.

A medida que se incrementa el uso de la inteligencia artificial, se 
generan un mayor consumo de recursos, tanto por parte de las empre-
sas que la crean como de los usuarios que la emplean para encontrar 
soluciones.

CONTRIBUCIONES A LA DISCUSIÓN SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS POR LA IA 
EN RELACIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

De los principios de la Economía Ecológica de Herman Daly, se resal-
ta el hecho de que el desarrollo de la tecnología debe generar el ma-
yor beneficio sostenible posible por el uso del recurso natural (Daly, 
2015).

La inteligencia artificial tendría el papel de asistir a los gobiernos 
en la consecución de sus metas climáticas, tanto a nivel nacional como 
internacional, al optimizar la promoción y regulación de políticas am-
bientales (Coeckelbergh, 2021).

Entre las contribuciones a la discusión sobre la responsabilidad de 
los gobiernos por la IA en relación con el cambio climático se resaltan 
las siguientes acciones (ver Tabla 1):
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Tabla 1. Contribuciones internacionales sobre la IA

No. Año Organización Tipo de acción Acción

1 2023 Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU por sus siglas 
en inglés)

Documento “United Nations Activities 
on Artificial Intelligence 
(AI) 2023”

2 2021 UNESCO Documento “Recomendación sobre la 
ética de la inteligencia 
artificial”

3 2020 Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU por sus siglas 
en inglés)

Iniciativa Grupo de Trabajo Interins-
titucional de las Naciones 
Unidas sobre IA (ITU-AI 
Task Force)

4 2020 Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU por sus siglas 
en inglés)

Documento “Frontier technologies to 
protect the environment 
and tackle climate change”

5 2019 Naciones Unidas Plan integral Estrategia de las Naciones 
Unidas sobre Inteligencia 
Artificial para el Bien 
(UNAI for Good)

6 2021 Gobierno de los Países Bajos, 
en colaboración con empresas 
líderes del sector de los centros 
de datos y organizaciones de la 
sociedad civil

Iniciativa glo-
bal del sector 
empresarial 
y sociedades 
civiles

Pacto de Centros de 
Datos Climáticamente 
Neutrales

7 2019 Comisión Europea Iniciativa 
política

Pacto Verde Europeo

8 2017 Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU), en 
colaboración con otras agencias 
de la ONU, gobiernos, empresas, 
organizaciones de la sociedad 
civil, y la comunidad científica.

Iniciativa AI for Good

Fuente: elaboración propia.
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El documento “United Nations Activities on Artificial Intelligence 
(AI) 2023” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por 
sus siglas en inglés) es una recopilación de proyectos e iniciativas rela-
cionados con la Inteligencia Artificial que se están llevando a cabo en 
diferentes agencias de la ONU. Los puntos más importantes del docu-
mento son:

•	 Creciente interés y uso de la IA en la ONU: Se destaca el cre-
ciente interés y uso de la IA en las agencias de la ONU para 
avanzar en la consecución de los ODS.

•	 Enfoque en la ética y los derechos humanos: Se pone énfasis en 
la necesidad de desarrollar y aplicar la IA de manera ética y res-
ponsable, asegurando que se respeten los derechos humanos.

•	 Colaboración entre las agencias: Se resalta la importancia de 
la colaboración entre las diferentes agencias de la ONU para 
compartir conocimientos, recursos y mejores prácticas.

•	 Diversidad de aplicaciones: Se presentan ejemplos de proyec-
tos e iniciativas en diferentes áreas, incluyendo la salud, la edu-
cación, el medio ambiente, la agricultura, la seguridad, el desa-
rrollo económico, el desarrollo social y la ayuda humanitaria.

•	 Integración de la IA en los procesos operativos: Se ilustra cómo 
se está utilizando la IA para mejorar la eficiencia y eficacia de 
las operaciones de las agencias.

El documento “Recomendación sobre la ética de la inteligencia artifi-
cial” elaborado por la UNESCO establece un marco global de valores, 
principios y acciones destinado a guiar a los Estados miembros en la 
creación de sus legislaciones y políticas relacionadas con la inteligen-
cia artificial. Habla de la importancia del medio ambiente en varios 
puntos:

•	 Responsabilidad de proteger el medio ambiente: El documen-
to reconoce que la IA puede tener un impacto negativo en el 
medio ambiente y los ecosistemas, y que es necesario asegurar 
que los sistemas de IA sean utilizados de forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.
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•	 Integración de la sostenibilidad en el desarrollo de la IA: Se 
plantea la necesidad de integrar la sostenibilidad en todas las 
etapas del desarrollo de la IA, desde la elección de métodos 
hasta la evaluación de impactos.

•	 Reducción de la huella ambiental de la IA: Se anima a los Es-
tados miembros a que tomen medidas para reducir el impacto 
ambiental de los sistemas de IA, como su huella de carbono, 
consumo energético y extracción de recursos.

•	 Utilización de la IA para la protección ambiental: Se destaca 
que la IA puede utilizarse para la protección y gestión del me-
dio ambiente, como el seguimiento de recursos naturales, el 
control de la contaminación y la gestión de los desastres.

•	 Garantizar la diversidad de los ecosistemas: Se reconoce la im-
portancia de proteger la diversidad de los ecosistemas y se ins-
ta a los actores de la IA a que tomen en cuenta este factor en sus 
decisiones.

•	 Colaboración internacional: Se reconoce que la cooperación 
internacional es esencial para abordar los retos ambientales re-
lacionados con la IA y se fomenta la colaboración entre los Es-
tados miembros para compartir buenas prácticas y desarrollar 
soluciones sostenibles.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas so-
bre IA (ITU-AI Task Force) es un grupo de trabajo establecido por la 
ITU (por sus siglas en inglés) para guiar y apoyar la implementación 
de la Estrategia de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial 
para el Bien. Entre sus objetivos principales está el coordinar y facili-
tar la colaboración entre las diferentes agencias y entidades de la ONU 
en el campo de la IA, promover el uso responsable y ético de la IA 
para el desarrollo sostenible y el bien común e identificar las oportu-
nidades y los desafíos que presenta la IA para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El documento “Frontier technologies to protect the environment and 
tackle climate change” de la ITU destaca la importancia de las tecnolo-
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gías de vanguardia para proteger el medio ambiente y abordar el cam-
bio climático. Algunos de los puntos más relevantes son:

•	 Las tecnologías de vanguardia como herramientas para com-
batir el cambio climático: El documento analiza cómo la Inteli-
gencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), la tecno-
logía 5G, las energías limpias, los gemelos digitales, la robótica, 
las tecnologías espaciales 2.0 y la digitalización con Big Data 
pueden contribuir a mitigar el cambio climático.

•	 La necesidad de un enfoque integrado: El documento enfati-
za la necesidad de un enfoque integrado que aborde los desa-
fíos del cambio climático y la contaminación del aire al mismo 
tiempo, reconociendo que estos dos problemas están estrecha-
mente relacionados.

•	 La importancia de las ciudades: Se destaca el papel crucial de 
las ciudades en la lucha contra el cambio climático y se analizan 
casos de éxito de ciudades como Moscú, Dubái y Singapur.

•	 La importancia de las asociaciones: El documento destaca la 
importancia de las asociaciones entre gobiernos, sector priva-
do, academia y la sociedad civil para impulsar el desarrollo y la 
implementación de las tecnologías de vanguardia para comba-
tir el cambio climático.

•	 La importancia de la ética: Se reconoce la necesidad de utilizar 
las tecnologías de vanguardia de manera ética y responsable, 
asegurando que se respeten los derechos humanos y que los 
beneficios de estas tecnologías se compartan equitativamente.

•	 El problema del impacto ambiental de las tecnologías: Se reco-
noce que las tecnologías de vanguardia, incluyendo la IA, tam-
bién tienen un impacto ambiental, especialmente en términos 
de consumo energético. Se destaca la necesidad de abordar es-
tos impactos y de desarrollar tecnologías más sostenibles.

La Estrategia de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial 
para el Bien (UNAI for Good) es un enfoque integral que fue presenta-
do en junio de 2019 en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas 
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sobre la Inteligencia Artificial para el Bien, que tuvo lugar en Ginebra, 
Suiza, con el propósito de fomentar el uso ético y responsable de la 
inteligencia artificial (IA), buscando así contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Su objetivo fundamental es orientar el 
progreso y la implementación de la inteligencia artificial en beneficio 
de la humanidad, enfrentando los retos globales y fomentando solu-
ciones creativas para el desarrollo sostenible, la paz, la seguridad, los 
derechos humanos y la equidad. Entre sus puntos clave de la estrategia 
se encuentra:

•	 Ética y valores: Promueve el desarrollo de la IA de acuerdo con 
principios éticos, como la inclusión, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas, la no discriminación, la protección de los datos 
y la privacidad.

•	 Colaboración: Fomenta la colaboración entre gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y la comunidad científica para 
promover el desarrollo y la aplicación responsable de la IA.

•	 Innovación: Promueve la investigación e innovación en IA para 
abordar los desafíos globales y promover el desarrollo sosteni-
ble.

•	 Capacitación: Busca fortalecer las capacidades de los países 
para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA.

•	 Acceso: Promueve el acceso equitativo a la IA para todos, espe-
cialmente para los países en desarrollo.

El Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales (Climate 
Neutral Data Centre Pact) es una iniciativa global que busca acelerar la 
transición de los centros de datos hacia la neutralidad de carbono. Fue 
lanzado en 2021 por el gobierno de los Países Bajos, en colaboración 
con empresas líderes del sector de los centros de datos y organizacio-
nes de la sociedad civil. Entre sus objetivos está el promover la soste-
nibilidad en el sector de los centros de datos a través de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; establecer metas am-
biciosas para alcanzar la neutralidad de carbono, incluyendo el uso de 
energía renovable, la eficiencia energética y la compensación de emi-
siones; y crear un marco de transparencia y rendición de cuentas para 
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el sector de los centros de datos, permitiendo a los usuarios identificar 
y elegir centros de datos sostenibles.

El Pacto Verde Europeo analiza el potencial de la inteligencia artifi-
cial en la reducción del cambio climático, al tiempo que reconoce los 
riesgos asociados, como el aumento en el consumo de energía y recur-
sos. Subraya la necesidad de asegurar que los sistemas de inteligencia 
artificial creados por empresas privadas cumplan con los principios 
del desarrollo sostenible. Para ello, los mecanismos de auditoría y cer-
tificación se presentan como alternativas pertinentes.

La iniciativa AI for Good, promovida por las Naciones Unidas, tiene 
como objetivo fomentar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) 
para enfrentar los retos globales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Entre sus principales actividades se encuentra:

•	 Conferencias: Organiza conferencias anuales para reunir a ex-
pertos en IA, líderes de opinión y representantes de gobiernos, 
empresas y organizaciones de la sociedad civil para discutir el 
uso de la IA para el bien.

•	 Desafíos: Lanza desafíos globales para que equipos de investi-
gadores y desarrolladores de IA trabajen en la creación de so-
luciones innovadoras para abordar los problemas más urgentes 
del mundo.

•	 Proyectos: Apoya proyectos de IA que contribuyan a resolver 
problemas en áreas como la salud, la educación, la seguridad, la 
sostenibilidad, etc.

•	 Recursos: Proporciona recursos y herramientas para apoyar a 
las personas y las organizaciones en el uso de la IA para el bien 
social.

En su informe de 2023 titulado “Informe de las Naciones Unidas 
sobre Actividades de Inteligencia Artificial (IA)”, AI for Good reportó 
que existen un total de 408 casos y proyectos de inteligencia artificial 
que abarcan los 17 ODS, donde, los principalmente abordados son el 
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS 10 Reducción 
de las desigualdades, el ODS 16 Paz y Justicia, el ODS 17 Alianzas para 
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lograr los objetivos y el ODS 13 Acción por el Clima. Los resultados 
se tratan de informes y herramientas de software desarrolladas, como 
aplicaciones móviles, aplicaciones web, paneles de control con capaci-
dad de búsqueda y chatbots generativos impulsados por IA.

Por parte de la academia, Vinuesa y otros (2020) analizan la co-
nexión entre la inteligencia artificial y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como las 169 metas establecidas en la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”. La investigación concluye que la inteli-
gencia artificial puede facilitar el logro de 134 metas de los 17 objeti-
vos, aunque también puede obstaculizar 59 de ellas. Los impactos so-
ciales, económicos y ambientales derivados del uso de la inteligencia 
artificial pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. En lo que 
respecta al cambio climático, el estudio resalta el potencial de la inteli-
gencia artificial para contribuir a la acción climática, al tiempo que se-
ñala sus significativas demandas energéticas y sus altas emisiones. Se 
concluye que el acelerado avance de la inteligencia artificial requiere 
el apoyo de una supervisión adecuada y un entendimiento regulatorio 
de las tecnologías fundamentadas en IA, con el fin de facilitar un desa-
rrollo sostenible. De no implementarse estas medidas, podrían surgir 
deficiencias en la transparencia, la seguridad y los estándares éticos 
(Vinuesa y otros, 2020).

DISCUSIÓN

Tal como se menciona en diversas secciones de este documento, la In-
teligencia Artificial desempeña un papel dual en el contexto del cam-
bio climático. No solo influye en el cambio climático, sino que también 
tiene el potencial de ayudar en su mitigación.

La IA ha surgido como una herramienta tecnológica con un gran 
potencial para mejorar la eficiencia energética y promover el desarro-
llo sostenible en el sector energético. Su implementación es un proce-
so continuo que depende de la precisión de los datos de entrada y la 
selección adecuada de algoritmos (Ouadah y otros, 2022).

La IA se ha mostrado prometedora en la predicción del clima, con 
la capacidad de disminuir la frecuencia de desastres naturales y opti-
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mizar la utilización del suelo. Asimismo, la agricultura de precisión, 
impulsada por la IA, reduce la incertidumbre en la aplicación de ferti-
lizantes y pesticidas, optimizando su uso y aumentando la producción 
alimentaria.

Sin embargo, la aplicación de la IA en los sistemas de transporte, 
que se basan en la recopilación de grandes volúmenes de datos, inclu-
yendo información personal, exige un enfoque ético cuidadoso para 
proteger la confidencialidad y privacidad de los usuarios, fomentando 
así la confianza en estos sistemas y evitando un posible uso indebido 
o explotación.

Se reconoce el impacto ambiental de la IA, especialmente en tér-
minos de consumo energético y emisión de gases de efecto inverna-
dero. Por lo anterior, es necesario desarrollar una ética para la IA que 
tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y que vaya más allá de 
los planteamientos tradicionales. La ley de inteligencia artificial de la 
Unión Europea hace referencia de su impacto medioambiental; pide 
que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, aunque no especifica lo que esto 
significa.

CONCLUSIÓN

El documento es un llamado a la acción para utilizar las tecnologías de 
vanguardia de manera responsable y eficiente para combatir el cam-
bio climático. Es un recurso valioso para quienes buscan comprender 
cómo estas tecnologías pueden utilizarse para crear un futuro más sos-
tenible para el planeta.

Hay quienes sostienen que la inteligencia artificial representa un 
“factor de cambio” (Cho, 2018) en la lucha contra el cambio climático. 
La IA tiene el potencial y la obligación de ser un elemento fundamen-
tal en los esfuerzos de mitigación y adaptación. Sin embargo, otros 
argumentan que la IA podría ser más un obstáculo o una carga en re-
lación con el cambio climático que una solución, especialmente consi-
derando que su elevado consumo energético depende en gran medida 
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de los combustibles fósiles. Lo que realmente importa son las políticas 
globales, como la implementación de precios al carbono.

La información recopilada indica que, siempre que se ejerza la de-
bida precaución, la utilización de inteligencia artificial puede ofrecer 
un respaldo valioso a los esfuerzos internacionales para comprender y 
enfrentar de manera más efectiva los diversos retos relacionados con 
el cambio climático.
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RESUMEN

La Galería del Tiempo Virtual de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) es una plataforma digital dedicada a la difusión del patri-
monio cultural y artístico de la institución. Sin embargo, hasta la fecha, 
no ha integrado completamente el potencial de la inteligencia artificial 
(IA). Este artículo explora propuestas creativas para incorporar la IA 
en la galería, con el fin de mejorar la interactividad, personalización 
y accesibilidad de las exposiciones. Entre las principales sugerencias 
se incluye la implementación de curaduría automatizada, asistentes 
virtuales personalizados y experiencias inmersivas mediante realidad 
aumentada (AR). Además, la IA podría democratizar el acceso al arte 
al ofrecer traducciones automáticas en tiempo real y mejorar la acce-
sibilidad para personas con discapacidades. Estas tecnologías no solo 
ampliarían el alcance de la galería, sino que también promoverían a 
artistas emergentes y facilitarían la preservación del acervo digital. En 
definitiva, la IA tiene el potencial de transformar la Galería del Tiem-

1 Profesora Investigadora del Departamento de Sistemas, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.

2 Profesor-Investigador del Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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po Virtual en un espacio cultural más dinámico, inclusivo y tecnológi-
camente avanzado.

Palabras clave: Inteligencia artificial (IA), Galerías virtuales, Cu-
raduría automatizada, Realidad aumentada (AR), Accesibilidad digital.

INTRODUCCIÓN

La tecnología está transformando cada aspecto de nuestras vidas, y el 
campo de la cultura y las artes no es una excepción. En el ámbito de los 
museos y galerías, la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a jugar 
un papel clave en la evolución de cómo las personas experimentan el 
arte. Si bien la Galería del Tiempo Virtual de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ya representa un avance significativo al permi-
tir un acceso más amplio y democrático al arte, no ha aprovechado 
completamente el potencial que la IA ofrece para mejorar tanto la ex-
periencia del usuario como la difusión de su acervo.

El objetivo de este artículo es explorar propuestas creativas para 
la integración futura de IA en la Galería del Tiempo Virtual. Con la 
implementación de IA, la galería podría evolucionar para ofrecer una 
experiencia más inmersiva, personalizada y accesible, al tiempo que 
optimiza la preservación de su acervo y apoya a los jóvenes creado-
res. Propuestas como la curaduría automatizada, asistentes virtuales 
interactivos, realidad aumentada (AR) y el uso de IA para la accesi-
bilidad y traducción automática pueden transformar por completo la 
interacción de los usuarios con la galería y llevarla al siguiente nivel de 
innovación tecnológica.

En el ámbito global, museos como el Louvre y el Museo del Prado 
han comenzado a integrar IA para ofrecer experiencias personaliza-
das y optimizar la conservación de obras de arte (API4AI, 2024). La 
Galería del Tiempo Virtual de la UAM tiene el potencial de seguir este 
camino, no solo adaptándose a las tendencias tecnológicas actuales, 
sino también proyectando una visión innovadora de cómo la tecnolo-
gía puede integrarse en la promoción cultural.
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HISTORIA DE LA GALERÍA DEL TIEMPO Y SU 
EVOLUCIÓN HACIA LO VIRTUAL

La Galería del Tiempo fue inaugurada hace 25 años con la misión de 
crear un espacio dedicado a la exposición de arte en la UAM, brindan-
do acceso a la comunidad universitaria y al público en general a obras 
de artistas consagrados y emergentes. La galería ha albergado exposi-
ciones de gran renombre, como la obra de Juan O’Gorman, quien es 
uno de los máximos exponentes de la arquitectura mexicano. Estas 
exposiciones no solo han servido como una ventana hacia el pasado 
artístico de México, sino que también han facilitado el diálogo cultural 
dentro de la comunidad académica.

A medida que la galería fue consolidándose como un espacio funda-
mental para la difusión cultural en la UAM, las limitaciones físicas co-
menzaron a plantear desafíos. El espacio expositivo resultaba insuficiente 
para albergar las diversas obras que se querían mostrar, lo que llevó a las 
autoridades de la universidad a buscar alternativas para ampliar su capa-
cidad. De este modo, surgió la idea de crear la Galería del Tiempo Virtual, 
un espacio digital que no solo permitiera exhibir obras de arte, sino que 
también ofreciera una mayor accesibilidad al público.

La primera exposición en el formato virtual fue una presentación del 
acervo de O’Gorman, lo que permitió a la comunidad universitaria y a 
otros usuarios acceder a una muestra artística que de otro modo habría 
estado limitada por el espacio físico de la galería. A pesar del éxito inicial, 
la Galería del Tiempo Virtual aún no ha aprovechado todo el potencial 
que la tecnología digital puede ofrecer, particularmente en lo que respec-
ta a la inteligencia artificial. A través de la IA, la galería podría transformar 
radicalmente la experiencia del usuario, personalizando las exposiciones 
y facilitando el acceso global a sus colecciones (API4AI, 2024).

PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE IA: 
EXPANSIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Una de las primeras propuestas para integrar IA en la Galería del 
Tiempo Virtual es la implementación de curaduría automatizada, que 
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podría personalizar la experiencia de los usuarios en función de sus 
intereses. Actualmente, los museos más avanzados están utilizando 
IA para analizar las preferencias de los visitantes y generar exposi-
ciones dinámicas que se ajusten a sus gustos. Al utilizar algoritmos 
de aprendizaje automático, la galería podría ofrecer recomendaciones 
personalizadas de obras, basadas en el comportamiento del usuario, 
las obras vistas anteriormente y los artistas que más les interesen (Da-
taArt, 2023).

Curaduría automatizada: A través de la IA, la Galería del Tiempo 
Virtual podría generar exposiciones personalizadas para cada visitan-
te. La curaduría tradicional requiere una intervención manual inten-
siva por parte de expertos que seleccionan las obras a exponer y su 
disposición en el espacio. Sin embargo, con la IA, este proceso podría 
automatizarse. El sistema podría generar exposiciones únicas en fun-
ción de los intereses y comportamientos de los usuarios, brindándoles 
una experiencia más significativa e interactiva (Pigro, 2024).

Otra propuesta es la incorporación de asistentes virtuales impul-
sados por IA que guíen a los visitantes a lo largo de las exposiciones. 
Estos asistentes no solo podrían responder preguntas sobre las obras, 
sino también proporcionar contexto adicional sobre la historia del 
arte y los artistas. Los asistentes virtuales adaptados a los niveles de 
conocimiento del visitante pueden ofrecer explicaciones técnicas más 
complejas o generales, según sea necesario. Esta característica enri-
quecería enormemente la experiencia del usuario, haciéndola más 
participativa y educativa (AIUpbeat, 2024).

Gamificación basada en IA: Otro aspecto que podría integrarse en 
la experiencia del usuario es la gamificación. Utilizando IA, la galería 
podría diseñar recorridos interactivos donde los visitantes completen 
desafíos o descubran pistas ocultas en las obras de arte, lo que fomen-
taría una mayor interacción y participación. La gamificación es una 
herramienta poderosa para captar la atención de las audiencias más 
jóvenes y puede ser particularmente efectiva en el contexto de una 
galería virtual (DataArt, 2023).
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FOMENTO DE JÓVENES CREADORES A TRAVÉS DE LA IA

La IA también tiene el potencial de facilitar la promoción de jóvenes 
creadores, brindándoles una plataforma donde puedan exhibir sus 
obras y conectarse con nuevas audiencias. En un entorno artístico 
competitivo, muchos artistas emergentes luchan por obtener la visi-
bilidad necesaria para destacar, pero la IA podría ser la clave para su-
perar estas barreras.

Algoritmos de recomendación: La Galería del Tiempo Virtual po-
dría utilizar IA para analizar los patrones de comportamiento de los 
visitantes y recomendar obras de artistas emergentes que se alineen 
con los intereses de los usuarios. Este tipo de sistema es similar al que 
utilizan plataformas como Spotify, donde los algoritmos sugieren con-
tenido nuevo basado en las preferencias previas del usuario. Al aplicar 
estos principios a la galería virtual, se podrían generar recomenda-
ciones personalizadas de obras de artistas jóvenes, brindándoles ma-
yor visibilidad y ayudando a los visitantes a descubrir nuevos talentos 
(API4AI, 2024).

Plataformas colaborativas: Otro aspecto a considerar es el desarro-
llo de plataformas colaborativas donde los artistas emergentes puedan 
conectarse directamente con curadores, galeristas y coleccionistas. La 
IA puede facilitar esta conexión al analizar las preferencias de los vi-
sitantes y poner en contacto a los artistas con aquellos que tienen in-
tereses similares. Esto podría crear un espacio de colaboración donde 
los jóvenes creadores no solo muestren su obra, sino también reciban 
retroalimentación valiosa y oportunidades de exposición (AIUpbeat, 
2024).

Además, la galería podría ofrecer recorridos virtuales guiados por 
los propios artistas, donde estos expliquen sus obras a través de IA y 
realidad aumentada. Esta interacción directa entre el creador y el pú-
blico no solo enriquecería la experiencia del visitante, sino que tam-
bién fortalecería el perfil de los artistas emergentes al darles una pla-
taforma para compartir sus perspectivas personales y artísticas (Pigro, 
2024).



240 EXPLORANDO NUEVAS FRONTERAS:IA Y EL FUTURO DE LA GALERÍA VIRTUAL EN LA UAM AZCAPOTZALCO

DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO AL ARTE A TRAVÉS DE IA

Una de las oportunidades más emocionantes que la IA ofrece es la 
posibilidad de democratizar el acceso al arte. Tradicionalmente, el ac-
ceso a las colecciones de arte ha estado limitado por barreras geográ-
ficas, económicas y físicas. Sin embargo, la Galería del Tiempo Virtual 
puede eliminar muchas de estas barreras, permitiendo que personas 
de todo el mundo accedan a sus exposiciones sin necesidad de viajar o 
pagar costosos boletos de entrada.

Traducción automática: La IA puede utilizarse para implementar 
traducciones automáticas en tiempo real, permitiendo que personas 
de diferentes partes del mundo disfruten de las exposiciones en su 
idioma nativo. Esta capacidad no solo amplía el alcance de la galería a 
nivel global, sino que también facilita el acceso para usuarios que de 
otro modo no podrían comprender las descripciones y contextos cul-
turales de las obras expuestas (AIUpbeat, 2024).

Accesibilidad para personas con discapacidades: Otra propuesta 
importante es mejorar la accesibilidad para personas con discapacida-
des visuales y auditivas. La IA podría ser utilizada para crear descrip-
ciones auditivas detalladas de las obras, lo que permitiría que personas 
con discapacidad visual disfruten de la galería. Además, se continuó 
con el desarrollo del artículo a partir de donde lo dejamos, enfocándo-
nos en las propuestas de accesibilidad y democratización del acceso al 
arte mediante IA.

DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO AL ARTE 
A TRAVÉS DE IA (CONTINÚA)

El potencial de la IA para democratizar el acceso al arte es uno de sus 
aspectos más prometedores. Actualmente, muchos museos y galerías 
enfrentan el reto de hacer accesibles sus exposiciones a personas con 
discapacidades visuales, auditivas o motoras. Sin embargo, la IA ofre-
ce una serie de soluciones innovadoras para superar estas barreras y 
hacer que las exposiciones sean inclusivas para todos los visitantes.
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Accesibilidad para personas con discapacidades: Una de las aplica-
ciones más directas de la IA en este campo sería el uso de descripcio-
nes auditivas automáticas para personas con discapacidades visuales. 
A través de algoritmos de IA, las obras de arte podrían describirse en 
tiempo real, proporcionando a los usuarios una experiencia rica en 
detalles que les permita apreciar las características visuales de las pie-
zas, incluso si no pueden verlas directamente. Esta tecnología ya se 
está utilizando en algunos museos a nivel mundial, como el Museo 
del Prado, que ha implementado sistemas de audio-descripción que 
permiten a las personas con discapacidades visuales disfrutar de las 
obras de arte a través de descripciones detalladas y narrativas auditi-
vas (API4AI, 2024).

Subtítulos y descripciones en lenguaje de señas: La IA también 
podría facilitar el acceso a las exposiciones mediante la generación 
automática de subtítulos para videos y recorridos virtuales. Los visi-
tantes con discapacidades auditivas podrían beneficiarse de subtítu-
los precisos que les permitan seguir las explicaciones y comentarios 
relacionados con las obras expuestas. Además, la IA podría ayudar a 
generar traducciones en lenguaje de señas para hacer las exposiciones 
accesibles a una audiencia aún más amplia (Pigro, 2024).

Interactividad mediante realidad aumentada (AR): La IA también 
podría combinarse con tecnologías de realidad aumentada (AR) para 
ofrecer a los visitantes una experiencia más interactiva y envolvente. 
Por ejemplo, los usuarios podrían utilizar dispositivos móviles para 
explorar las obras en 3D, moviéndose alrededor de ellas o acercándo-
se a detalles específicos que no serían visibles en una simple imagen. 
Además, la AR podría utilizarse para recrear el contexto original de las 
obras, permitiendo a los usuarios experimentar las exposiciones en 
sus ambientes históricos y culturales originales, enriqueciendo así la 
experiencia del usuario.

Acceso internacional y traducción automática: La IA también tiene 
el potencial de romper barreras lingüísticas mediante la traducción 
automática de descripciones de obras y guías. A través de algoritmos 
de procesamiento del lenguaje natural, los textos de la galería podrían 
traducirse en tiempo real a una variedad de idiomas, lo que permiti-
ría que usuarios de todo el mundo disfruten de las exposiciones, sin 
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importar su idioma nativo (AIUpbeat, 2024). De este modo, la Gale-
ría del Tiempo Virtual no solo ampliaría su alcance a nivel local, sino 
también global, ofreciendo una experiencia cultural verdaderamente 
inclusiva.

PROPUESTAS PARA LA PRESERVACIÓN 
Y GESTIÓN DEL ACERVO CON IA

Otro campo en el que la IA puede hacer una contribución significativa 
es en la preservación y gestión del acervo. Las obras de arte, especial-
mente las que forman parte de colecciones históricas, requieren una 
conservación cuidadosa y constante para garantizar que se mantengan 
en buen estado durante generaciones. La Galería del Tiempo Virtual 
podría beneficiarse enormemente de las herramientas de IA para me-
jorar tanto la preservación de sus obras como la gestión de su acervo 
digital.

Conservación preventiva con IA: Una de las aplicaciones más im-
portantes de la IA en la conservación es la detección temprana de de-
terioro en las obras de arte. Utilizando algoritmos de reconocimiento 
de imágenes, la IA podría monitorear las obras digitalizadas y alertar 
a los conservadores sobre cualquier signo de daño o deterioro, como 
cambios en el color, grietas o desgaste. Estas tecnologías ya están sien-
do utilizadas en instituciones como el Museo del Prado y el Museo Bri-
tánico, donde los sistemas de IA ayudan a identificar problemas an-
tes de que se vuelvan irreversibles (DataArt, 2023). En la Galería del 
Tiempo Virtual, la implementación de estas tecnologías permitiría una 
conservación más eficiente de las obras digitalizadas, asegurando que 
permanezcan en óptimas condiciones para las futuras generaciones.

Catalogación automatizada: La IA también puede facilitar la cata-
logación automatizada de grandes colecciones de obras de arte. Tra-
dicionalmente, la catalogación de las obras ha sido un proceso manual 
que requiere tiempo y esfuerzo por parte de los curadores. Sin embar-
go, con la ayuda de la IA, las obras pueden ser clasificadas y etiqueta-
das automáticamente en función de sus características visuales, como 
el estilo, el periodo histórico o los materiales utilizados. Esto no solo 
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ahorraría tiempo, sino que también haría que el acervo de la Galería 
del Tiempo Virtual fuera más accesible y navegable para los investiga-
dores y el público general (API4AI, 2024).

Creación de archivos digitales avanzados: Otra propuesta para la 
preservación del acervo es la creación de archivos digitales de alta ca-
lidad mediante técnicas de IA y aprendizaje profundo. La IA podría 
ayudar a generar réplicas digitales de las obras con un nivel de detalle 
sin precedentes, lo que permitiría que las obras fueran preservadas di-
gitalmente en su estado original. Esto no solo serviría como una copia 
de seguridad en caso de que las obras físicas sufran daños, sino que 
también facilitaría la investigación académica, ya que los estudiantes y 
estudiosos podrían analizar las obras en detalle sin necesidad de inte-
ractuar físicamente con ellas.

FUTURO DE LA GALERÍA DEL TIEMPO VIRTUAL: 
REALIDAD MIXTA Y EXPERIENCIAS INMERSIVAS

Mirando hacia el futuro, la Galería del Tiempo Virtual tiene el po-
tencial de convertirse en un espacio aún más dinámico e interactivo 
mediante la integración de tecnologías como la realidad mixta y las 
experiencias inmersivas. La combinación de IA con tecnologías como 
la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) permitiría a los 
usuarios experimentar las exposiciones de manera más envolvente y 
participativa.

Realidad mixta: La realidad mixta combina elementos del mundo 
físico y el mundo virtual para crear una experiencia única. En la Gale-
ría del Tiempo Virtual, los usuarios podrían experimentar las exposi-
ciones de manera inmersiva, “caminando” por un entorno digital que 
recrea la galería física, pero con la ventaja de que las obras podrían 
mostrarse de maneras que no serían posibles en un espacio físico. Por 
ejemplo, los visitantes podrían interactuar con versiones 3D de las 
obras de arte, acercarse a detalles invisibles a simple vista o explorar 
el contexto histórico de las piezas a través de narrativas interactivas 
generadas por IA (DataArt, 2023).
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Recorridos guiados por avatares históricos: Otra propuesta para el 
futuro de la galería es la creación de recorridos narrativos guiados por 
avatares de personajes históricos. Utilizando IA, la galería podría crear 
avatares interactivos de artistas o figuras históricas relacionadas con 
las obras expuestas, que podrían guiar a los visitantes a lo largo de 
la exposición, proporcionando información y contexto adicional. Esta 
tecnología no solo haría la experiencia más educativa, sino también 
más atractiva y entretenida, especialmente para las generaciones más 
jóvenes.

Colaboración con otras instituciones: Finalmente, la Galería del 
Tiempo Virtual también podría colaborar con otras instituciones cul-
turales y universidades que ya están utilizando IA para crear exposi-
ciones colaborativas que trasciendan las fronteras físicas. Al compartir 
colecciones digitales y desarrollar exposiciones conjuntas, la galería 
podría expandir su acervo y ofrecer a los visitantes una experiencia 
cultural más rica y diversa (AIUpbeat, 2024).

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RETOS EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE IA

A pesar de los muchos beneficios que la IA puede aportar a la Gale-
ría del Tiempo Virtual, también es importante considerar los desafíos 
éticos que plantea su implementación. Uno de los principales retos es 
la privacidad de los datos. Al personalizar las experiencias de los visi-
tantes, los algoritmos de IA deben recopilar y analizar datos sobre sus 
comportamientos y preferencias. Es crucial que la galería garantice 
que estos datos se manejen de manera ética y segura, protegiendo la 
privacidad de los usuarios y asegurándose de que no se utilicen con 
fines indebidos (DataArt, 2023).

Otro desafío es el impacto en la autenticidad del arte. A medida que 
las obras se digitalizan y se vuelven interactivas, existe el riesgo de que 
se desvirtúe su valor cultural o su significado original. Es importante 
que las instituciones culturales, incluida la Galería del Tiempo Virtual, 
encuentren un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preser-
vación de la autenticidad artística. Las obras deben ser presentadas de 
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manera que respeten su contexto histórico y cultural, asegurándose de 
que la experiencia digital no comprometa su integridad.

CONCLUSIÓN

La Galería del Tiempo Virtual de la UAM tiene un futuro prometedor, 
especialmente si se adoptan las tecnologías de inteligencia artificial 
que hemos discutido a lo largo de este artículo. Desde la curaduría 
automatizada hasta la creación de experiencias inmersivas, En resu-
men, la Galería del Tiempo Virtual de la UAM tiene un futuro lleno 
de posibilidades con la integración de tecnologías como la inteligencia 
artificial (IA). A través de la curaduría automatizada, los asistentes 
virtuales interactivos, la realidad aumentada y las experiencias inmer-
sivas, la galería puede transformar la manera en que los visitantes in-
teractúan con las obras de arte, al mismo tiempo que democratiza el 
acceso y promueve a jóvenes creadores. La IA no solo permite una 
personalización más profunda de las visitas, sino que también facilita 
la conservación y preservación del acervo, asegurando que las obras 
de arte se mantengan accesibles y en buen estado para futuras gene-
raciones.

Sin embargo, es crucial que la implementación de estas tecnolo-
gías se realice con responsabilidad, tomando en cuenta los retos éticos 
relacionados con la privacidad de los datos y la autenticidad del arte. 
Con una estrategia bien planificada, la Galería del Tiempo Virtual pue-
de posicionarse como un líder en la intersección entre arte y tecnolo-
gía, ofreciendo experiencias innovadoras y accesibles que continúen 
inspirando y educando a sus visitantes.
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CAPÍTULO XI
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el avance tecnológico ha transformado radical-
mente la manera en que las empresas operan y compiten en el mer-
cado. Desde la adopción de tecnologías básicas como la computación 
y el internet, hasta la implementación de soluciones avanzadas como 
la inteligencia artificial (IA), las empresas han experimentado una 
evolución significativa en sus procesos y estrategias. En México, las 
microempresas, que representan una parte crucial de la economía, no 
han sido ajenas a estos cambios. Muchas de ellas ya la están utilizando 
como herramientas estratégicas, pero no conscientes en el día a día, 
tal es el caso de WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM, TIK TOK 
y por supuesto los diferentes formatos de GPT (Generative Pre-trai-
ned Transformer) donde seguramente millones de microempresarios 
compran, venden, gestionan, controlan, consultan y promueven. Este 
capítulo explora los alcances del uso de la IA en las microempresas 
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mexicanas, destacando su evolución tecnológica, el impacto potencial 
en su desarrollo y sustentabilidad.

Palabras clave: Mipymes, IA, desarrollo, sustentabilidad.

CONTEXTO DE LAS MICROEMPRESAS EN MÉXICO

Las microempresas en México se definen como aquellas unidades eco-
nómicas que cuentan con un máximo de 10 empleados y generan in-
gresos anuales limitados. Estas empresas son fundamentales para la 
economía mexicana, representando aproximadamente el 95 % del to-
tal de las empresas y contribuyendo significativamente al empleo y al 
PIB del país (ver Figura 1) (INEGI, 2021). Las microempresas no solo 
son vitales para la economía, sino que también desempeñan un papel 
crucial en el tejido social de México ya que en el día a día producen, 
reproducen acciones económicas, pero también sociales, culturales, 
ambientales y psicológicas.

Figura 1. Representación de las microempresas en México

Fuente: INEGI (2021).
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En México proveen el 70 % del empleo (Wradio, 2023) que signifi-
ca millones de personas y son una fuente importante de innovación y 
desarrollo local. Además, estas empresas suelen estar más integradas 
en sus comunidades, lo que les permite responder de manera más ágil 
a las necesidades y demandas locales y sobre todo proveer de los in-
dicadores de sustentabilidad más importantes en el país, ya que este 
empleo es para familiares y conocidos, que de no trabajar en estas 
unidades económicas seguramente no tendrían empleo (ver Figura 2).

Figura 2. Personal ocupado promedio en los nacimientos de Mipymes, 
según tamaño del establecimiento 2020, 2021 y 2023

Fuente: INEGI (2024).

A pesar de su importancia, las microempresas enfrentan numero-
sos desafíos que limitan su crecimiento y sostenibilidad. Entre estos 
desafíos se encuentran la falta de acceso al financiamiento, la limitada 
profesionalización, la falta de políticas públicas de alto e impacto, la 
baja adopción de tecnologías avanzadas, y la limitada capacidad para 
competir en mercados globalizado, aunque la apreciación de las due-
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ñas y dueños es positiva y creen que la implementación de tecnologías 
como la IA puede ofrecer soluciones a algunos de estos problemas (ver 
Figura3) (News Microsoft, 2024), mejorando la eficiencia operativa y 
la toma de decisiones, sin embargo la falta de recursos y sobre todo de 
programas de formación y capacitación masivos para ellos, les limitan 
a la autogestión o a no usarlas, sobre todo en la gente de mayor edad o 
con rezagos culturales más pronunciados.

Figura 3. Apreciación de los dueños y dueñas sobre la implementación de tecnologías.

Fuente: News Microsoft (2024).

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y USO DE LA IA

Las primeras tecnologías adoptadas por las microempresas mexicanas 
incluyeron herramientas básicas de computación y software de ges-
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tión empresarial. Estas tecnologías permitieron una mayor organiza-
ción y control de los procesos internos, así como una mejor comunica-
ción con clientes y proveedores.

Con el tiempo, la digitalización se convirtió en una prioridad. La 
adopción de internet y plataformas digitales permitió a las microem-
presas expandir su alcance y mejorar su presencia en el mercado. El 
comercio electrónico, por ejemplo, abrió nuevas oportunidades para 
llegar a clientes más allá de las fronteras locales (Forbes México, 2019).

La inteligencia artificial representa el siguiente gran salto en la evo-
lución tecnológica de las microempresas. La IA ofrece herramientas 
avanzadas para la automatización de procesos, el análisis de datos y la 
personalización de la experiencia del cliente. Estas capacidades pue-
den transformar la manera en que las microempresas operan, permi-
tiéndoles competir de manera más efectiva en un entorno cada vez 
más digital y globalizado (Forbes México, 2019; McKinsey, 2024).

La implementación de la IA puede tener un impacto significativo 
en las microempresas mexicanas. Entre los beneficios potenciales 
se encuentran el aumento de la eficiencia operativa, la reducción de 
costos, y la mejora en la calidad del servicio al cliente. Además, la IA 
puede ayudar a las microempresas a tomar decisiones más informadas 
y estratégicas, basadas en el análisis de grandes volúmenes de datos 
(Expansión, 2023).

EFICIENCIA OPERATIVA CON LA IA

La inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios para mejorar la 
eficiencia operativa de las microempresas. Desde la automatización 
de tareas hasta el análisis avanzado de datos y la personalización de la 
experiencia del cliente, la IA está transformando la manera en que las 
microempresas operan y compiten en el mercado. La eficiencia opera-
tiva en microempresas que utilizan inteligencia artificial (IA) se logra 
a través de varias aplicaciones y beneficios específicos.
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Automatización de Tareas

La IA permite la automatización de tareas repetitivas y administra-
tivas, lo que libera tiempo y recursos humanos para actividades de 
mayor valor. Por ejemplo, herramientas de IA pueden encargarse de 
la entrada de datos, la gestión de inventarios y la atención al clien-
te mediante chatbots. Esto no solo reduce errores humanos, sino que 
también acelera los procesos operativos (Zenvia, 2023).

Análisis de Datos

 Otra forma en que la IA mejora la eficiencia operativa es a través 
del análisis avanzado de datos. Las microempresas pueden utilizar al-
goritmos de IA para analizar grandes volúmenes de datos y obtener 
insights valiosos que informen la toma de decisiones estratégicas. Esto 
incluye desde el análisis de tendencias de mercado hasta la predicción 
de la demanda de productos (Endeavor, 2023).

Personalización de la Experiencia del Cliente

La IA también permite una personalización más efectiva de la expe-
riencia del cliente. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje au-
tomático, las microempresas pueden ofrecer recomendaciones perso-
nalizadas y mejorar la satisfacción del cliente. Esto no solo aumenta la 
lealtad del cliente, sino que también puede conducir a un incremento 
en las ventas (Microsoft, 2024).

Reducción de Costos

La implementación de IA puede resultar en una significativa reduc-
ción de costos operativos. Al automatizar tareas y optimizar procesos, 
las microempresas pueden reducir la necesidad de mano de obra adi-
cional y minimizar los costos asociados con errores y retrabajos. Ade-
más, la IA puede ayudar a identificar áreas de ineficiencia y proponer 
soluciones para mejorar la productividad (iWorld, 2023).

En México, la adopción de IA está en crecimiento, con empresas 
invirtiendo en tecnologías como la automatización de procesos robó-
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ticos (RPA) y el análisis predictivo. Estas tecnologías están ayudando 
a las microempresas a mejorar su eficiencia operativa y a competir en 
un mercado cada vez más digitalizado (Endeavor, 2023).

En España, las microempresas están utilizando IA para optimizar la 
gestión de inventarios y mejorar la atención al cliente mediante chat-
bots avanzados. Estas aplicaciones no solo mejoran la eficiencia ope-
rativa, sino que también permiten a las empresas ofrecer un servicio 
más rápido y personalizado (Overstand, 2023).

USO DE GPT PARA LA MIPYME

Algo que está revolucionando el mundo de manera determinante sin 
duda es la tecnología GPT y si bien su capacidad es amplia y está más 
que probado que beneficia en múltiples aspectos, entre ellos en el apo-
yo a las MIPYMES, sin lugar a dudas el principal beneficio provee de la 
accesibilidad de su uso, ya que prácticamente cualquier persona puede 
acceder a través de su teléfono móvil y basta que tenga la aplicación de 
WHATSAPP para tener una de las IA más poderosas del mundo y de 
manera gratuita. En si la tecnología cambia al mundo porque ha demo-
cratizado el uso de la información de calidad y al mismo tiempo, con 
esta posibilidad de acceso oportuno e ilimitado está también orien-
tando la cultura de la sociedad digital o lo que Lasalle (2023) llama la 

“Civilización Artificial”.

Descripción de un GPT (Generative Pre-Trained Transformer)

Un GPT, o Generative Pre-trained Transformer, es un modelo de len-
guaje avanzado desarrollado en el campo de la inteligencia artificial 
(IA). Este tipo de modelo utiliza una arquitectura de transformado-
res y ha sido preentrenado con grandes cantidades de datos textua-
les para generar texto de manera autónoma y coherente. Los modelos 
GPT, como los desarrollados por OpenAI, son capaces de realizar una 
amplia gama de tareas relacionadas con el procesamiento del lengua-
je natural (NLP), incluyendo la generación de texto, la traducción de 
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idiomas, la respuesta a preguntas, el resumen de documentos y la crea-
ción de contenido creativo.

La arquitectura de transformadores, introducida por (Vaswani y 
otros, 2017), es fundamental para el funcionamiento de los GPT. Esta 
arquitectura permite a los modelos procesar y generar texto de ma-
nera más eficiente y precisa que los modelos anteriores, como los ba-
sados en redes neuronales recurrentes (RNN) o en redes neuronales 
convolucionales (CNN) (Vaswani y otros, 2017). Los transformadores 
utilizan mecanismos de atención que permiten al modelo enfocarse en 
diferentes partes del texto de entrada al generar cada palabra, lo que 
mejora la coherencia y la relevancia del texto generado.

El preentrenamiento de los modelos GPT implica entrenar el mo-
delo en una gran cantidad de datos textuales para que aprenda las es-
tructuras y patrones del lenguaje. Este proceso de preentrenamiento 
es seguido por una fase de ajuste fino, donde el modelo se entrena en 
tareas específicas utilizando conjuntos de datos más pequeños y espe-
cializados. Este enfoque de preentrenamiento y ajuste fino permite a 
los modelos GPT (ver Figura 4) generalizar bien en una variedad de 
tareas de NLP y adaptarse rápidamente a nuevas tareas con una canti-
dad mínima de datos adicionales (Radford y otros, 2019).

Figura 4. Modelos GPT.

Fuente: Folou (2024).
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Una de las aplicaciones más conocidas de los modelos GPT es Cha-
tGPT, un chatbot avanzado que puede mantener conversaciones cohe-
rentes y naturales con los usuarios. ChatGPT utiliza la capacidad de 
generación de texto de los modelos GPT para responder a preguntas, 
proporcionar información, y mantener diálogos en una amplia gama 
de temas. Esta capacidad ha llevado a la adopción de ChatGPT en di-
versas industrias, incluyendo el servicio al cliente, la educación y el 
entretenimiento (OpenAI, 2023).

Los modelos GPT también se utilizan en la creación de conteni-
do, donde pueden generar artículos, ensayos, y otros tipos de texto 
de manera autónoma. Esta capacidad es especialmente útil para los 
creadores de contenido y los profesionales del marketing, que pue-
den utilizar los modelos GPT para generar borradores de alta calidad y 
ahorrar tiempo en el proceso de escritura. Además, los modelos GPT 
pueden personalizar el contenido generado para adaptarse a diferen-
tes audiencias y contextos, lo que aumenta su utilidad en aplicacio-
nes comerciales (Brown y otros, 2020). En el ámbito de la traducción 
de idiomas, los modelos GPT han demostrado ser altamente efecti-
vos. Pueden traducir texto entre múltiples idiomas con una precisión 
comparable a la de los traductores humanos en muchos casos. Esta 
capacidad es particularmente valiosa en un mundo globalizado, donde 
la comunicación multilingüe es esencial para los negocios y la colabo-
ración internacional (Wu y otros, 2016).

Otra aplicación importante de los modelos GPT es el resumen de 
documentos. Los modelos GPT pueden analizar y resumir grandes vo-
lúmenes de texto, extrayendo la información más relevante y presen-
tándola de manera concisa. Esta capacidad es útil en campos como 
la investigación académica, donde los investigadores necesitan revisar 
grandes cantidades de literatura, y en el periodismo, donde los perio-
distas deben sintetizar información de múltiples fuentes (Liu y otros, 
2019). Los modelos GPT también se utilizan en la programación y el 
desarrollo de software. Pueden generar y depurar código, lo que ayuda 
a los desarrolladores a escribir programas más rápidamente y con me-
nos errores. Esta capacidad es especialmente útil en el desarrollo de 
software complejo, donde los errores pueden ser costosos y difíciles 
de detectar (Chen y otros, 2021).
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En términos de impacto económico y social, los modelos GPT tie-
nen el potencial de transformar muchas industrias y mejorar la efi-
ciencia y la productividad en una amplia gama de aplicaciones. Sin 
embargo, también plantean desafíos éticos y de seguridad. Por ejem-
plo, la capacidad de los modelos GPT para generar texto de manera 
autónoma puede ser utilizada para crear desinformación o contenido 
malicioso. Además, el uso de modelos GPT en la automatización de 
tareas puede tener implicaciones para el empleo, ya que algunas tareas 
que antes realizaban los humanos pueden ser automatizadas (Bender 
y otros, 2021). Para abordar estos desafíos, es importante desarrollar 
y aplicar principios éticos y regulaciones que guíen el uso de los mo-
delos GPT. Esto incluye garantizar la transparencia en el desarrollo y 
la implementación de estos modelos, así como establecer mecanismos 
para detectar y mitigar el uso malicioso de la tecnología. Además, es 
crucial fomentar la colaboración entre investigadores, desarrolladores, 
y legisladores para abordar los desafíos y maximizar los beneficios de 
los modelos GPT (Floridi y otros, 2018).

Los modelos GPT representan un avance significativo en el campo 
de la inteligencia artificial y tienen el potencial de transformar una 
amplia gama de industrias y aplicaciones. Su capacidad para generar 
texto de manera autónoma y coherente, junto con su flexibilidad y 
adaptabilidad, los convierte en una herramienta poderosa para el pro-
cesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, es importante abordar 
los desafíos éticos y de seguridad asociados con su uso para garantizar 
que los beneficios de esta tecnología se realicen de manera responsa-
ble y equitativa. Una inteligencia artificial basada en GPT, puede ofre-
cer múltiples beneficios a las microempresas, ayudándolas en su desa-
rrollo y evolución. A continuación, se detallan algunas de las formas 
en que GPT puede ser útil.

Automatización de Tareas

GPT puede automatizar tareas repetitivas y administrativas, lo que per-
mite a los empleados centrarse en actividades de mayor valor añadido. 
Por ejemplo, puede gestionar la entrada de datos, programar citas y res-
ponder a consultas frecuentes de clientes mediante chatbots. Esto no solo 
ahorra tiempo, sino que también reduce errores humanos (Zenvia, 2023).
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Mejora en la Toma de Decisiones

La capacidad de GPT para analizar grandes volúmenes de datos y pro-
porcionar insights valiosos puede mejorar significativamente la toma 
de decisiones. Las microempresas pueden utilizar estos análisis para 
identificar tendencias de mercado, optimizar inventarios y personali-
zar ofertas para sus clientes (Endeavor, 2023).

Personalización de la Experiencia del Cliente

GPT puede ayudar a personalizar la experiencia del cliente mediante 
el análisis de datos de comportamiento y preferencias. Esto permite a 
las microempresas ofrecer recomendaciones personalizadas y mejorar 
la satisfacción del cliente, lo que puede traducirse en una mayor leal-
tad y ventas (Microsoft, 2024).

Redacción y Comunicación

Copilot puede asistir en la redacción de correos electrónicos, documen-
tos y contenido para redes sociales, asegurando que la comunicación 
sea clara y profesional. Esto es especialmente útil para microempresas 
que no cuentan con un equipo dedicado de marketing o comunicación 
(ADSLZone, 2024).

Capacitación y Desarrollo de Habilidades

GPT puede crear programas de capacitación personalizados para los 
empleados, ayudándoles a desarrollar nuevas habilidades y adaptarse 
a cambios en el mercado. Esto es crucial para mantener la competitivi-
dad y fomentar el crecimiento interno (Overstand, 2023).

Reducción de Costos

Al automatizar tareas y optimizar procesos, Copilot puede ayudar a 
reducir los costos operativos. Esto permite a las microempresas rein-
vertir esos ahorros en áreas clave para su crecimiento, como la inno-
vación y la expansión de mercado (iWorld, 2023).
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SUSTENTABILIDAD IA Y MIPYME

La IA tiene el potencial de transformar las MiPyMEs con una visión 
sustentable, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costos y 
minimizando el impacto ambiental. Al adoptar tecnologías de IA, las 
MiPyMEs pueden no solo mejorar su competitividad, sino también 
contribuir a un futuro más sostenible y equitativo (ver Figura 5).

Figura 5. Visión sustentable de las Mipymes.

Fuente: Sostenibilidad para todos (2024).

La IA puede optimizar el uso de recursos en las MiPyMEs, lo que es 
crucial para una operación sustentable. Por ejemplo, mediante el aná-
lisis de datos en tiempo real, la IA puede identificar patrones de con-
sumo de energía y sugerir medidas para reducir el desperdicio. Esto 
no solo disminuye los costos operativos, sino que también reduce la 
huella de carbono de la empresa (Forbes México, 2023). Además, la IA 
puede mejorar la gestión de inventarios, asegurando que los productos 
se mantengan en niveles óptimos y evitando el exceso de stock que 
podría llevar a desperdicios innecesarios (Diario Sustentable, 2024).

En el ámbito de la producción, la IA puede ayudar a las MiPyMEs a 
implementar prácticas más sostenibles. Por ejemplo, en la agricultura, la 
IA puede analizar múltiples variables como las condiciones del suelo, el 
clima y los riesgos de plagas para optimizar el uso de fertilizantes y pes-
ticidas, reduciendo así el impacto ambiental (Forbes México, 2023). Este 
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enfoque no solo mejora la eficiencia de la producción, sino que también 
promueve prácticas agrícolas más amigables con el medio ambiente.

La IA también puede jugar un papel crucial en la gestión de resi-
duos. Mediante el uso de algoritmos avanzados, las MiPyMEs pueden 
identificar oportunidades para reciclar y reutilizar materiales, mini-
mizando así los desechos que terminan en los vertederos. Además, la 
IA puede ayudar a diseñar productos que sean más fáciles de reciclar, 
contribuyendo a una economía circular (America Retail, 2024).

Otro aspecto importante es la capacidad de la IA para mejorar la 
transparencia y la trazabilidad en las cadenas de suministro. Las Mi-
PyMEs pueden utilizar la IA para rastrear el origen de sus materias 
primas y asegurarse de que se obtengan de fuentes sostenibles. Esto 
no solo mejora la sostenibilidad de la cadena de suministro, sino que 
también puede aumentar la confianza de los consumidores en los pro-
ductos de la empresa (Microsoft, 2024).

La IA también puede facilitar la adopción de prácticas de trabajo 
remoto y flexible, lo que puede reducir la necesidad de desplazamien-
tos y, por ende, las emisiones de carbono asociadas. Además, las he-
rramientas de IA pueden mejorar la colaboración y la comunicación 
entre equipos, aumentando la eficiencia y reduciendo la necesidad de 
viajes de negocios (Diario Sustentable, 2024).

En términos de impacto social, la IA puede ayudar a las MiPyMEs 
a desarrollar productos y servicios que aborden problemas sociales y 
ambientales. Por ejemplo, mediante el análisis de datos demográficos 
y de comportamiento, las empresas pueden identificar necesidades no 
satisfechas en comunidades vulnerables y desarrollar soluciones inno-
vadoras para abordarlas. Esto no solo mejora la sostenibilidad social 
de la empresa, sino que también puede abrir nuevos mercados y opor-
tunidades de negocio (Forbes México, 2023).

Además, la IA puede apoyar la educación y la capacitación de los 
empleados en prácticas sostenibles. Las MiPyMEs pueden utilizar pla-
taformas de aprendizaje basadas en IA para ofrecer programas de for-
mación personalizados que ayuden a los empleados a adquirir las habi-
lidades necesarias para implementar y mantener prácticas sostenibles 
en sus operaciones diarias (America Retail, 2024).
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RIESGOS DEL USO DE LA IA EN LAS MIPYMES

El uso de IA en las microempresas en México ofrece numerosas opor-
tunidades, pero también presenta riesgos significativos que deben ser 
gestionados con cuidado. La falta de preparación y recursos, los sesgos 
algorítmicos, la seguridad cibernética, la dependencia de proveedores 
externos, la falta de transparencia y responsabilidad, el impacto en 
el empleo y las consideraciones éticas son algunos de los principales 
desafíos que enfrentan las microempresas al implementar IA. Es cru-
cial que las microempresas adopten un enfoque proactivo para mitigar 
estos riesgos y maximizar los beneficios de la IA.

Falta de Preparación y Recursos

Uno de los riesgos más significativos es la disparidad en la preparación 
y los recursos disponibles para desarrollar y utilizar IA. Muchas mi-
croempresas en México carecen de la infraestructura tecnológica ne-
cesaria, como supercomputadoras y sistemas avanzados, así como de 
la capacitación adecuada para aprovechar al máximo las tecnologías de 
IA. Esta falta de recursos puede limitar la capacidad de las microem-
presas para competir en la economía global y protegerse de amenazas 
emergentes en el ciberespacio (Riquelme, 2024).

Sesgos Algorítmicos

La IA puede perpetuar y amplificar sesgos existentes si los datos utiliza-
dos para entrenar los algoritmos están sesgados. Esto es especialmente 
preocupante en aplicaciones como la selección de personal, donde los 
algoritmos pueden favorecer desproporcionadamente a ciertos grupos 
demográficos. Por ejemplo, Google dejó de utilizar IA para la selección 
de personal después de descubrir que sus algoritmos favorecían a los 
hombres (Riquelme, 2024). La falta de un marco normativo adecuado 
en México agrava este problema, ya que no existen regulaciones claras 
para garantizar la equidad en el uso de IA.
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Seguridad Cibernética

La seguridad cibernética es otro riesgo crucial. La IA puede ser utili-
zada con fines maliciosos, como la creación de deepfakes para suplan-
tar identidades y cometer fraudes. Además, la falta de una legislación 
robusta sobre IA en México deja a las microempresas vulnerables a 
ataques cibernéticos. La implementación de IA sin las medidas de se-
guridad adecuadas puede exponer a las empresas a riesgos significati-
vos, incluyendo la pérdida de datos sensibles y daños a la reputación 
(Riquelme, 2024).

Dependencia de Proveedores Externos

Muchas microempresas dependen de herramientas de IA desarrolla-
das por terceros, lo que las expone a riesgos adicionales. La dependen-
cia de proveedores externos puede resultar en una falta de control so-
bre la tecnología utilizada y en vulnerabilidades en la seguridad de los 
datos. Además, las fallas en las herramientas de IA de terceros pueden 
tener consecuencias graves, como pérdidas financieras y sanciones re-
gulatorias (Renieris, 2023).

Falta de Transparencia y Responsabilidad

La complejidad de los sistemas de IA puede dificultar la comprensión 
de cómo se toman las decisiones y a quién responsabilizar en caso de 
errores. Esta falta de transparencia puede generar desconfianza entre 
los empleados y los clientes, y complicar la resolución de problemas 
cuando algo sale mal. Es esencial que las microempresas implementen 
mecanismos para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el 
uso de IA (Delodigital, 2024).

Impacto en el Empleo

La automatización de tareas mediante IA puede llevar a la pérdida 
de empleos, especialmente en roles que implican tareas repetitivas y 
administrativas. Aunque la IA puede mejorar la eficiencia operativa, 
también puede desplazar a trabajadores que no tienen las habilidades 
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necesarias para adaptarse a nuevas funciones. Es importante que las 
microempresas consideren estrategias para la reubicación y capacita-
ción de empleados afectados por la automatización (TalkAI, 2024).

Consideraciones Éticas

El uso de IA plantea importantes consideraciones éticas, como la pri-
vacidad de los datos y el consentimiento informado. Las microempre-
sas deben asegurarse de que el uso de IA respete los derechos de los 
individuos y cumpla con las normativas de protección de datos. La 
falta de atención a estas consideraciones puede resultar en sanciones 
legales y daños a la reputación de la empresa (Riquelme, 2024).

Un estudio publicado en Vinueza (2020) revela que la Inteligencia 
Artificial podría facilitar el cumplimiento del 79 % de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y hasta el 93 % si consideramos solo los 
ODS medioambientales. Datos que reflejan el inmenso potencial de la 
IA para ayudar en la lucha contra el cambio climático.

CONCLUSIONES

El uso de la IA va a permear todos los ámbitos de la sociedad, econo-
mía, política, cultura, psicología y ecología mundial y ya es inevitable, 
aunque hay voces que manifiestas sistemáticamente su preocupación, 
la carrera tecnológica que han emprendido las potencias China y Esta-
dos Unidos principalmente, nos han metido en una nueva guerra fría 
de consecuencias inimaginables, sin embargo mientras tanto, las MI-
CRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS empresas aprovechan las bondades 
que la IA ofrece, principalmente en sus aplicaciones más básicas como 
pueden ser las redes sociales que aprovechan desde la pandemia por 
el virus SARS CoV 2 como redes comerciales y muy recientemente el 
uso de la tecnología GPT para organizar, controlar, dirigir y gestionar 
sus empresas, pero también para difundir, diseñar, consultar, calcular 
e incluso aconsejar.

El conocimiento se ha democratizado con el uso de la IA y con el 
potencial de mejora de la MIPYME crece, sobre todo por el bajo costo 
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que este representa, no obstante, al ser generalizado para toda la gente, 
esta ventaja puede ser limitada hasta cierto punto, lo que es un hecho 
es que en el ámbito de la MIPYME se encontrarán efectos muy positi-
vos si se logran implementar políticas públicas de apoyo en desarrollo 
y capacitación tecnológica que permita ampliar mercados y capacida-
des de las micro organizaciones principalmente.

Es preciso no obstante señalar que al momento el uso de la IA ha 
carecido de un marco normativo por la falta de legislación al respecto, 
pero inclusive en la inexistencia de criterios básicos para su uso, por 
ejemplo en las mismas empresas o en organizaciones como las escue-
las y el gobierno, urge una discusión sobre la ética (Lasalle, 2023) que 
blinde al ser humano en el uso de la IA, por ejemplo en ámbitos de 
empleo, ya que de no hacerse, los riesgos de maximizar el valor del 
plusvalor relativo, dejara sin fuente de trabajo a muchas personas, en-
tre otros riesgos.
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RESUMEN

Este trabajo explora la relación entre el Transhumanismo, la Inteligen-
cia Artificial y su impacto en los derechos humanos. El Transhumanis-
mo, un movimiento que promueve la mejora de la condición humana 
a través de la tecnología, encuentra en la Inteligencia Artificial una 
herramienta clave para superar las limitaciones físicas y cognitivas. 
Este análisis abarca desde los antecedentes históricos, que vinculan 
las aspiraciones humanas de trascender sus limitaciones, con raíces 
filosóficas de varios siglos atrás, y los avances científicos de la era mo-
derna, hasta el desarrollo contemporáneo de la Inteligencia Artificial.

Estos avances permiten mejorar las capacidades humanas mediante 
tecnologías como las interfaces cerebro-computadora y la medicina 
personalizada. Sin embargo, el uso de estas tecnologías plantea impor-
tantes retos éticos y jurídicos, especialmente en cuanto a la equidad 
de acceso, la protección de la privacidad y la prevención de discrimi-
nación.
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Se destaca la necesidad de desarrollar marcos regulatorios adecua-
dos para la gobernanza de la Inteligencia Artificial, garantizando que 
su aplicación respete los derechos fundamentales, tales como la dig-
nidad, la igualdad y la libertad. A medida que la Inteligencia Artificial 
se integra más en la vida humana, se prevé la emergencia de nuevos 
derechos, como los neuroderechos, que deberán proteger la integridad 
mental y la autonomía en un futuro post humano.

Palabras clave: transhumanismo, inteligencia artificial, derechos 
humanos, derechos emergentes, neuroderechos.

INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de las tecnologías emergentes ha transformado 
el panorama de la sociedad moderna, abriendo puertas a innovacio-
nes que desafían los límites biológicos y cognitivos de la humanidad. 
El transhumanismo es un movimiento filosófico, cultural y científico 
que aboga por la mejora de la condición humana mediante el uso de 
tecnologías avanzadas. Sus defensores proponen que las limitaciones 
biológicas que han caracterizado la existencia humana, tales como el 
envejecimiento, las enfermedades y la muerte, pueden ser superadas o 
mitigadas con el uso de innovaciones científicas como la biotecnología, 
la nanotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Este 
movimiento aspira a trascender las capacidades humanas actuales, no 
solo en términos de salud y longevidad, sino también en relación con 
las capacidades cognitivas, emocionales y físicas.

Alva-Arroyo, Torres-García, Gasca-Aldama y otros (2022) compar-
ten que “el transhumanismo nos promete la libertad de las limitaciones 
biológicas inherentes a nuestra naturaleza. Pretende potenciar las capaci-
dades físicas, emocionales y cognitivas abriendo así nuevas posibilidades 
y horizontes de experiencia” (s. p.). Teniendo esto en cuenta, entre los 
objetivos más ambiciosos del transhumanismo, se encuentra la pro-
longación indefinida de la vida humana, e incluso la búsqueda de la 
inmortalidad a través de la fusión del cuerpo con sistemas tecnoló-
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gicos avanzados, o mediante la “subida” de la consciencia a entornos 
digitales.

La idea de alcanzar la “singularidad tecnológica”, un momento en el 
cual la tecnología evoluciona más allá del control humano y permite a 
los individuos trascender los límites biológicos, es uno de los puntos 
clave de la visión transhumanista. Esta singularidad promete cambiar 
radicalmente lo que significa ser humano, abriendo la puerta a una 
nueva era en la que las personas podrán mejorar su cuerpo y mente a 
través de intervenciones tecnológicas (Tillería, 2022).

Ahora bien, la Inteligencia Artificial es el campo de la informática 
que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que, 
tradicionalmente, requieren de la inteligencia humana. Entre estas ta-
reas se incluyen el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, 
el aprendizaje y la comprensión del lenguaje natural. Esta tecnología 
ha avanzado considerablemente desde sus inicios en la década de 1950, 
cuando Alan Turing sentó las bases teóricas del campo con su trabajo 
sobre computación y su famosa prueba de Turing, la cual evalúa la 
capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento indistin-
guible del de un ser humano (Valor-Yébenes, 2024).

El desarrollo de la Inteligencia Artificial ha pasado por varias eta-
pas, desde la programación de algoritmos básicos hasta la creación de 
redes neuronales profundas que imitan el funcionamiento del cerebro 
humano. Estos avances han permitido la creación de sistemas capa-
ces de aprender de manera autónoma y mejorar su desempeño con el 
tiempo, un concepto conocido como machine learning (Forero-Corba, 
2024). Hoy en día, la Inteligencia Artificial es un componente central 
en una amplia gama de aplicaciones, desde la medicina personalizada 
hasta los vehículos autónomos, pasando por la automatización indus-
trial y los asistentes virtuales.

El potencial de la IA para transformar sectores enteros de la econo-
mía y la sociedad ha generado tanto entusiasmo como preocupación. 
Mientras que muchos ven en la Inteligencia Artificial una herramienta 
poderosa para mejorar la eficiencia y resolver problemas complejos, 
otros advierten sobre los riesgos asociados con la automatización de 
empleos, la toma de decisiones algorítmica en ámbitos sensibles como 
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la justicia y la salud, y la posibilidad de que surjan formas de inteligen-
cia que escapen al control humano.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE AMBOS MOVIMIENTOS

El deseo de mejorar la condición humana a través del conocimiento y 
la tecnología no es nuevo. Las raíces filosóficas del transhumanismo 
pueden rastrearse hasta los tiempos de la antigua Grecia, cuando filó-
sofos como Platón y Aristóteles discutían la posibilidad de mejorar el 
cuerpo y la mente humana a través de la educación y la razón. De he-
cho, los deseos trascendentalistas han estado presentes desde tiempos 
antiguos, como se evidencia en la búsqueda de la inmortalidad en la 
Epopeya de Gilgamesh y en las históricas búsquedas de la Fuente de la 
Juventud y el Elixir de la Vida, entre otros intentos por evitar el enve-
jecimiento y la muerte. Además, en su obra La Divina Comedia, Dante 
introdujo el término “trasumanar” en el primer canto del Paraíso, que 
significa trascender la naturaleza humana, ir más allá de la naturaleza 
humana (AcademiaLab, 2024).

Asimismo, en Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XVII, 
esta idea fue revitalizada por pensadores como Francis Bacon quien 
argumentaba que la ciencia y la tecnología eran las herramientas clave 
para dominar la naturaleza y mejorar la vida humana (Bacon, 2017).

Con la llegada de la Revolución Industrial y el desarrollo de las 
ciencias modernas, el sueño de superar las limitaciones biológicas me-
diante la tecnología adquirió un nuevo impulso. Las primeras discu-
siones sobre cibernética y la automatización en el siglo XX, así como 
los avances en biología molecular y genética, sentaron las bases para el 
surgimiento del transhumanismo como movimiento organizado en las 
décadas de 1980 y 1990.

El transhumanismo y la Inteligencia Artificial tienen raíces históri-
cas y filosóficas que se entrelazan con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. El concepto de mejorar la condición humana tiene ante-
cedentes en la filosofía clásica y en la literatura de ciencia ficción. Sin 
embargo, el término “transhumanismo” fue popularizado por el biólo-
go Julien Huxley en la década de 1950, quien veía a este nuevo concep-
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to como una misión religioso-científica que permitiría a la humanidad 
trascender su condición actual y alcanzar una autoconciencia cósmica 
a través del uso de la ciencia y la tecnología. Desde entonces, el movi-
miento ha evolucionado para incluir una amplia gama de tecnologías 
emergentes (Monterde-Ferrando, 2020).

Por otro lado, la Inteligencia Artificial tiene su origen en el desarro-
llo de la informática y la lógica formal. En el siglo XX, con la aparición 
de las primeras computadoras electrónicas y los trabajos de Turing y 
otros pioneros, la idea de crear máquinas que pudieran simular pro-
cesos cognitivos humanos comenzó a tomar forma. En términos fi-
losóficos, la Inteligencia Artificial plantea cuestiones fundamentales 
sobre la naturaleza de la inteligencia, la consciencia y el libre albedrío. 
A medida que los sistemas de Inteligencia Artificial se vuelven más 
sofisticados, los límites entre la inteligencia artificial y la inteligencia 
humana se difuminan, lo que obliga a replantear las definiciones tradi-
cionales de estos conceptos (Valor-Yébenes, 2024).

En conjunto, tanto el transhumanismo como la Inteligencia Artifi-
cial comparten una visión de progreso basada en la mejora continua 
de las capacidades humanas a través de la tecnología. Ambos movi-
mientos desafían las nociones tradicionales sobre lo que significa ser 
humano y plantean nuevos dilemas éticos sobre la naturaleza de la 
existencia, la identidad y los derechos humanos en la era tecnológica. 
Mientras que el transhumanismo pone énfasis en la transformación 
del cuerpo y la mente humanos, la Inteligencia Artificial proporciona 
las herramientas para hacerlo realidad, creando una relación simbióti-
ca entre ambas corrientes que tiene el potencial de redefinir el futuro 
de la humanidad.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO 
HERRAMIENTA TRANSHUMANISTA

La Inteligencia Artificial ha sido un pilar fundamental en la materiali-
zación de muchos de los ideales transhumanistas. El Transhumanismo 
y la Inteligencia Artificial convergen en su visión de un futuro donde 
la tecnología juega un papel fundamental en la expansión de las ca-
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pacidades humanas. La Inteligencia Artificial al ser una herramienta 
que amplía el conocimiento y la toma de decisiones, se considera un 
componente esencial en la realización de los ideales transhumanistas. 
A través de la Inteligencia Artificial, los transhumanistas ven la po-
sibilidad de mejorar no solo las capacidades físicas, sino también las 
capacidades cognitivas de los seres humanos.

Una de las formas más directas en las que ambas corrientes se in-
tersecan es a través de las interfaces cerebro-computadora, tecnolo-
gías que permiten la comunicación directa entre el cerebro humano 
y sistemas externos, incluidos los sistemas de Inteligencia Artificial. 
Estas interfaces permiten a los individuos controlar dispositivos o in-
teractuar con computadoras utilizando únicamente sus pensamientos, 
lo que representa un avance significativo en la fusión entre humanos y 
máquinas. En un futuro transhumanista, se espera que estas interfaces 
se vuelvan más sofisticadas, permitiendo la expansión de la memo-
ria, el aprendizaje acelerado y una mayor integración con sistemas de 
Inteligencia Artificial avanzados que potencien el intelecto humano 
(Bostrom, 2014).

En este sentido, la Inteligencia Artificial también juega un papel 
crucial en la extensión de la longevidad humana y la mejora de la ca-
lidad de vida. Los algoritmos de aprendizaje automático están siendo 
utilizados para analizar grandes volúmenes de datos médicos, lo que 
permite diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados. Este 
enfoque no solo mejora la eficiencia del sistema de salud, sino que 
también abre la puerta a la medicina preventiva y a la posibilidad de 
predecir y mitigar enfermedades antes de que se manifiesten (Topol, 
2019).

Además, el uso de Inteligencia Artificial en la medicina personali-
zada y la biotecnología también tiene profundas implicaciones para el 
transhumanismo. La capacidad de la Inteligencia Artificial para anali-
zar grandes cantidades de datos biomédicos y desarrollar tratamientos 
específicos para cada individuo permite vislumbrar un futuro en el 
que las enfermedades genéticas puedan ser erradicadas y las capaci-
dades biológicas de las personas puedan ser mejoradas de manera pre-
cisa. También, la Inteligencia Artificial está siendo integrada en pró-
tesis avanzadas y exoesqueletos, permitiendo un control más natural 
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y eficiente de estos dispositivos, lo que mejora significativamente la 
calidad de vida de las personas con discapacidades (Herr, 2011). En 
este contexto, la Inteligencia Artificial no solo complementa, sino que 
es esencial para los fines del transhumanismo.

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ERA TRANSHUMANISTA

La era tecnológica ha transformado profundamente las sociedades 
contemporáneas, planteando nuevos desafíos para la protección y 
promoción de los derechos humanos. Desde la aparición de Internet 
y las tecnologías digitales hasta los recientes avances en Inteligencia 
Artificial y Biotecnología, las innovaciones tecnológicas han reconfi-
gurado el panorama global en términos de acceso a la información, el 
trabajo, la salud y la participación ciudadana. No obstante, estos avan-
ces también generan tensiones éticas y normativas que exigen una re-
interpretación de los marcos legales existentes y una adaptación de los 
sistemas de derechos humanos a las realidades emergentes.

Desde una perspectiva jurídica, la protección de los derechos hu-
manos en el entorno digital requiere una adaptación de los marcos 
normativos existentes. Los derechos humanos, consagrados en los tex-
tos constitucionales y leyes fundamentales de las naciones y en los 
tratados internacionales deben interpretarse a la luz de las nuevas rea-
lidades tecnológicas.

Asimismo, el transhumanismo plantea interrogantes importantes 
sobre la igualdad de acceso a estas tecnologías, la preservación de 
la identidad personal y el respeto por la autonomía individual. En la 
medida en que el movimiento busca redefinir la naturaleza humana, 
también cuestiona las bases normativas que sustentan el concepto de 
derechos universales, como el derecho a la vida, la salud y la dignidad.

El derecho a la igualdad y no discriminación se enfrenta a desa-
fíos tecnológicos. Los algoritmos de inteligencia artificial utilizados 
en procesos de selección laboral, concesión de créditos y otros ser-
vicios pueden perpetuar sesgos discriminatorios si no son diseñados 
cuidadosamente. Aunque los desarrolladores de Inteligencia Artificial 
trabajan para mitigar estos riesgos, las herramientas tecnológicas aún 
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pueden reflejar y amplificar desigualdades existentes, lo que exige una 
regulación adecuada y mecanismos de supervisión.

Continuando, la implementación de la Inteligencia Artificial en el 
ámbito transhumanista tiene el potencial de mejorar significativamen-
te la calidad de vida y la autonomía de las personas, especialmente 
aquellas con discapacidades. Sin embargo, también plantea preocupa-
ciones sobre la equidad y el acceso a estas tecnologías avanzadas. Se-
gún Binns (2018), la falta de acceso equitativo a la Inteligencia Artifi-
cial puede exacerbar las desigualdades existentes, creando una brecha 
aún mayor entre aquellos que pueden permitirse estas tecnologías y 
aquellos que no. Este fenómeno podría violar el principio de igualdad 
y no discriminación, que es fundamental en los derechos humanos. La 
equidad en el acceso a la IA es crucial para asegurar que todos los in-
dividuos puedan beneficiarse de los avances tecnológicos sin importar 
su situación socioeconómica (Binns, 2018).

Así también, la Inteligencia Artificial ha transformado la forma en 
que las sociedades recopilan, procesan y analizan datos, generando 
importantes implicaciones para el derecho a la privacidad y la protec-
ción de datos personales. Este desarrollo tecnológico ha ampliado la 
capacidad de los sistemas para manejar grandes volúmenes de infor-
mación, lo que ha planteado tanto oportunidades como desafíos desde 
el punto de vista jurídico y ético.

El derecho a la privacidad, reconocido en múltiples instrumentos 
internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966), enfrenta una tensión creciente frente a las 
capacidades de la Inteligencia Artificial. Los sistemas de Inteligencia 
Artificial, a menudo alimentados por datos personales, pueden gene-
rar perfiles detallados de las personas, predecir comportamientos y 
tomar decisiones automatizadas, muchas veces sin el conocimiento o 
el consentimiento informado de los afectados. Este fenómeno pone 
en riesgo uno de los principios básicos del derecho a la privacidad: el 
control de los individuos sobre sus propios datos.

De igual manera, la protección de datos personales se ve compro-
metida por el uso de Inteligencia Artificial, ya que las técnicas de aná-
lisis predictivo y machine learning requieren grandes cantidades de 
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información para ser efectivas (Forero-Corba, 2024). La recopilación 
masiva de datos por parte de empresas privadas y gobiernos plantea 
cuestiones sobre la finalidad y el uso de dichos datos, así como sobre 
la transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas.

Ahora bien, la integración de la Inteligencia Artificial en el cuer-
po humano a través de prótesis avanzadas y interfaces cerebro-com-
putadora plantea cuestiones éticas sobre la identidad y la privacidad. 
Floridi y otros (2018) argumentan que la capacidad de la Inteligen-
cia Artificial para recopilar y analizar datos personales a un nivel sin 
precedentes puede poner en riesgo la privacidad de los individuos, lo 
que podría llevar a abusos y violaciones de los derechos humanos. La 
protección de la privacidad y la identidad es esencial para mantener la 
dignidad humana, y cualquier avance tecnológico debe ser cuidadosa-
mente regulado para evitar la explotación y el abuso. La privacidad es 
un derecho humano fundamental que debe ser protegido en la era de 
la Inteligencia Artificial (Floridi y otros, 2018).

Además de la privacidad, el derecho a la libertad de expresión se 
enfrenta a nuevas amenazas en el entorno digital. Si bien Internet ha 
facilitado una mayor participación y acceso a la información, también 
ha dado lugar a fenómenos como la censura digital, la desinformación 
y los discursos de odio en línea. La Inteligencia Artificial puede influir 
en la libertad de expresión a través de la moderación automatizada 
de contenidos en plataformas digitales, donde algoritmos deciden qué 
información se permite o se elimina. Este proceso puede resultar en 
la censura de opiniones legítimas y la limitación del acceso a infor-
mación diversa, afectando negativamente el derecho de las personas 
a buscar, recibir y difundir información sin restricciones indebidas 
(OHCHR, 2023). Además, la Inteligencia Artificial puede ser utilizada 
para la creación y difusión de desinformación y noticias falsas, lo que 
puede distorsionar el discurso público y socavar la confianza en los 
medios de comunicación y las instituciones democráticas (UNESCO, 
2023). En contraste, la Inteligencia Artificial también presenta opor-
tunidades para fortalecer la libertad de expresión al facilitar el acceso 
a información y conocimiento a través de tecnologías avanzadas de 
búsqueda y análisis de datos (OHCHR, 2023).
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La libertad de expresión, en este sentido, se encuentra en una deli-
cada balanza: por un lado, es necesario proteger el derecho de los indi-
viduos a expresar sus opiniones, mientras que, por otro, es fundamen-
tal regular los contenidos nocivos que puedan afectar a la dignidad de 
las personas o poner en peligro la estabilidad social.

En el ámbito del trabajo, la automatización y la inteligencia artificial 
están reconfigurando el derecho laboral. La sustitución de mano de 
obra humana por máquinas y algoritmos ha generado preocupación 
por el desplazamiento masivo de empleos, especialmente en sectores 
industriales y de servicios. Esta transformación plantea la necesidad 
de repensar el derecho al trabajo y las garantías para los trabajadores 
en un entorno cada vez más automatizado. La discusión sobre la renta 
básica universal ha ganado fuerza como una posible solución a los de-
safíos laborales que plantea la automatización, pero aún falta consenso 
sobre su viabilidad y sostenibilidad económica.

Continuando con la discusión del transhumanismo, el mejoramien-
to humano es un concepto que se refiere a la aplicación de diversas 
tecnologías y prácticas destinadas a aumentar las capacidades físicas, 
cognitivas y emocionales de las personas. Este fenómeno, impulsado 
por avances en biotecnología, neurociencia y medicina regenerativa, 
ha generado un intenso debate en ámbitos como la ética, la justicia 
social y el derecho. Su relación con el derecho a la vida y la salud es 
particularmente relevante, ya que plantea interrogantes fundamenta-
les sobre el futuro de la condición humana.

El derecho a la vida, en su interpretación más amplia, abarca no solo 
la mera existencia, sino también el derecho a vivir de manera digna y 
saludable. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
establece que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la se-
guridad. En este sentido, el mejoramiento humano se presenta como 
un potencial derecho individual, donde cada persona podría reclamar 
la autonomía para decidir sobre su propio cuerpo y capacidades. Sin 
embargo, esta autonomía debe ser equilibrada con la responsabilidad 
social de garantizar que el acceso a tales mejoras no se convierta en un 
privilegio reservado para unos pocos.

La salud, entendida desde una perspectiva integral, incluye no solo 
la ausencia de enfermedad, sino también el bienestar físico, mental y 
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social. El mejoramiento humano, al ofrecer la posibilidad de aumentar 
el bienestar, puede ser visto como una extensión del derecho a la sa-
lud. Sin embargo, es crucial considerar los riesgos y efectos colaterales 
que pueden acompañar a estas intervenciones. La intervención médi-
ca conlleva incertidumbres y dilemas éticos que deben ser cuidadosa-
mente evaluados, ya que pueden impactar no solo al individuo, sino 
también a la sociedad en su conjunto.

Un desafío central radica en la regulación de estas tecnologías. Las 
políticas deben garantizar que el mejoramiento humano se lleve a cabo 
de manera ética y justa, protegiendo los derechos de los individuos y 
evitando la explotación. Es fundamental que el marco legal se adapte 
a los avances tecnológicos, promoviendo un enfoque inclusivo que no 
deje atrás a los grupos más vulnerables. La regulación debe estar guia-
da por principios éticos que prioricen el bienestar común y la equidad 
en el acceso a estas innovaciones.

Por tanto, el mejoramiento humano es un fenómeno complejo que 
interseca con cuestiones fundamentales del derecho a la vida y la sa-
lud. Mientras que ofrece oportunidades para mejorar la calidad de 
vida, también plantea serias preocupaciones sobre la equidad y la justi-
cia social. La forma en que la sociedad y los sistemas jurídicos aborden 
estos desafíos determinará no solo el desarrollo de nuevas tecnologías, 
sino también el futuro de la dignidad humana en un mundo en cons-
tante evolución. Es imperativo fomentar un diálogo inclusivo que con-
sidere todas las voces y perspectivas, asegurando que el mejoramiento 
humano sirva a los intereses de la humanidad en su conjunto.

El control sobre la IA también plantea preocupaciones en términos 
de desigualdad. Las grandes corporaciones tecnológicas, ubicadas pre-
dominantemente en economías avanzadas, ejercen un dominio casi 
absoluto sobre el desarrollo y la implementación de los sistemas de IA, 
lo que concentra el poder de decisión sobre el uso y los fines de esta 
tecnología en un número reducido de actores. Esta centralización del 
control genera asimetrías en la distribución de los beneficios y riesgos 
de la IA, dejando a muchos países y comunidades sin capacidad para 
influir en cómo se desarrollan y utilizan estas tecnologías, y sin me-
dios para protegerse de sus potenciales efectos negativos.
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En este contexto, es fundamental que los gobiernos y organismos 
internacionales adopten políticas que promuevan una distribución 
más equitativa de los beneficios de la IA. Esto incluye fomentar el ac-
ceso a la tecnología en países en desarrollo, impulsar la educación en 
competencias digitales y establecer marcos regulatorios que garanti-
cen una mayor participación de todos los actores en el diseño y con-
trol de la IA. Solo así se podrá mitigar el impacto de la desigualdad 
tecnológica y asegurar que la IA contribuya al bienestar colectivo sin 
perpetuar las brechas existentes.

REGULACIÓN Y GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El avance del transhumanismo y la Inteligencia Artificial es inevitable, 
pero su implementación debe estar sujeta a una regulación que proteja 
los derechos humanos. Es necesario un marco legal y ético que per-
mita el desarrollo de estas tecnologías sin comprometer los principios 
fundamentales de igualdad, dignidad y libertad.

La regulación y la gobernanza de la Inteligencia Artificial son esen-
ciales para asegurar que su implementación respete los derechos hu-
manos. Según Cath y otros (2018), es necesario establecer marcos 
regulatorios que aborden las implicaciones éticas y sociales de la In-
teligencia Artificial. Estos marcos deben ser inclusivos y considerar 
las voces de diversos grupos de interés, incluyendo a aquellos que po-
drían ser más afectados por estas tecnologías. La gobernanza de la In-
teligencia Artificial debe ser transparente y responsable, asegurando 
que las decisiones sobre su uso se tomen de manera justa y equitativa. 
La regulación adecuada de la Inteligencia Artificial es crucial para pro-
teger los derechos humanos y promover el bienestar social (Cath y 
otros, 2018).

No es nada sencillo establecer normas en materia de Inteligencia 
Artificial. Se tornan necesarios aspectos paradigmáticos en materia 
legislativa que permitan, en primer término, la socialización de los 
aspectos tecnológicos que faciliten la integración de las máquinas y 
los sistemas informáticos en la vida cotidiana para mejorar la calidad 
de vida de los humanos. No obstante, en palabras de la Oficina del 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
citando a la Comisionada, Michelle Bachelet, (2021): “La inteligencia 
artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a 
superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero las tecno-
logías de IA también pueden tener efectos nocivos e incluso catastróficos, 
cuando se emplean sin prestar la debida atención a su capacidad de vulne-
rar los derechos humanos” (s. p.).

La regulación y la gobernanza de la Inteligencia Artificial deben ba-
sarse en principios éticos sólidos y en el respeto a los derechos huma-
nos. La UNESCO, en su Recomendación sobre la Ética de la Inteligen-
cia Artificial de 2021, establece un estándar global para la Inteligencia 
Artificial, basado en valores y principios éticos que deben aplicarse en 
todo el ciclo de vida de la Inteligencia Artificial. Este documento ofre-
ce orientación detallada sobre cómo aplicar estos principios en áreas 
como la gobernanza de datos, el medio ambiente, la igualdad de géne-
ro, la economía y el trabajo, la cultura, la educación y la investigación. 
La implementación de estos principios es esencial para asegurar que la 
Inteligencia Artificial se desarrolle y utilice de manera que beneficie a 
toda la sociedad (UNESCO, 2021).

La legislación también juega un papel crucial en la regulación de 
la Inteligencia Artificial. El Reglamento de Inteligencia Artificial de 
la Unión Europea, aprobado en 2023, aborda los posibles riesgos para 
la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Este reglamento establece un marco legal para la Inteligencia Artificial, 
que incluye requisitos estrictos para la transparencia, la responsabili-
dad y la supervisión (Comisión Europea, 2023). En este mismo sen-
tido, esta ley establece normas armonizadas para la comercialización, 
puesta en servicio y uso de la Inteligencia Artificial, a través de un 
enfoque basado en el riesgo, en el que, cuanto mayor sea el riesgo de 
violación de los derechos, más estrictas serán las restricciones.

La teoría del riesgo es un criterio para determinar la responsabi-
lidad de una persona, tanto física como jurídica, que ha causado un 
daño a otra persona, ya sea física o jurídica. Dicho lo anterior, los 
Estados parte buscan disminuir al máximo el daño a las personas en 
cuanto a sus derechos fundamentales, lo cual va en contraposición con 
el principio pro persona, el cual permite legislar una norma en bene-
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ficio más favorable para las personas. Este principio está consagrado 
en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y en 
muchas constituciones nacionales. Su objetivo es garantizar la máxi-
ma protección y promoción de los derechos humanos, asegurando que 
las leyes y políticas públicas se interpreten y apliquen de manera que 
beneficien más ampliamente a las personas.

Continuando, el objetivo de esta norma regulatoria es mejorar el 
funcionamiento del mercado interior y promover la adopción de la 
Inteligencia Artificial centrada en el ser humano y digna de confianza, 
garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, 
la seguridad, los derechos fundamentales consagrados en la Carta, in-
cluida la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio 
ambiente, contra los efectos nocivos de los sistemas de inteligencia 
artificial en la Unión y apoyando la innovación. Con esto, se busca que 
la Unión sea un líder mundial en el desarrollo de Inteligencia Artificial 
segura, digna de confianza y ética (Comisión Europea, 2024).

Otro caso es el de Chile, país que en 2021 se convirtió en el primero 
del mundo en integrar los neuroderechos a su legislación, marcando 
un hito en la protección de los derechos humanos en la era de las neu-
rotecnologías. Esta iniciativa, impulsada por el senador Guido Girardi 
y otros legisladores, busca proteger la integridad mental y el libre albe-
drío de las personas frente a los avances en neurotecnología.

La ley modifica la Constitución chilena para incluir la protección 
de los “derechos del cerebro”, asegurando que los datos neuronales sean 
tratados como una extensión del cuerpo humano y, por lo tanto, su-
jetos a los mismos derechos y protecciones. Esta legislación pionera 
responde a la creciente preocupación por el potencial uso indebido de 
tecnologías capaces de leer y manipular la actividad cerebral, y esta-
blece un marco legal para prevenir la explotación y el abuso de estas 
tecnologías (UNESCO, 2022).

Esta legislación chilena también establece la creación de un Con-
sejo Nacional de Neurotecnologías, encargado de supervisar y regular 
el uso de estas tecnologías en el país. Este consejo tiene la respon-
sabilidad de desarrollar políticas públicas y normativas que promue-
van el uso ético y seguro de las neurotecnologías, garantizando que 
se respeten los derechos humanos y se eviten prácticas discrimina-
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torias. Además, la ley incluye disposiciones específicas para proteger 
la privacidad de los datos neuronales y prevenir su comercialización 
sin el consentimiento explícito de los individuos. La adopción de esta 
legislación refleja el compromiso de Chile con la protección de los 
derechos humanos en el contexto de los rápidos avances tecnológicos 
y sirve como modelo para otros países que buscan regular el uso de 
neurotecnologías de manera ética y responsable (BioBioChile, 2021).

Ahora bien, en mayo de 2024, se presentó una iniciativa por el di-
putado Ignacio Loyola Vera y el Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, para expedir la Ley Federal que Regula la Inteligencia 
Artificial en México. Esta propuesta busca establecer un marco legal 
integral que promueva el desarrollo ético y responsable de la inteli-
gencia artificial, protegiendo los Derechos Humanos consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tra-
tados Internacionales de los cuales México forma parte.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco normativo 
que regule el uso de estas tecnologías emergentes con un enfoque éti-
co y de derechos humanos. En este sentido, esta propuesta legislativa 
busca garantizar que la Inteligencia Artificial y la robótica se desarro-
llen y utilicen de manera que respeten los derechos fundamentales de 
las personas, promoviendo la equidad, la transparencia y la respon-
sabilidad. La iniciativa subraya la necesidad de crear Normas Oficia-
les Mexicanas basadas en principios éticos para el uso adecuado de la 
Inteligencia Artificial y la robótica, asegurando que estas tecnologías 
beneficien a la sociedad mexicana en su conjunto, sin discriminación 
por género, raza, origen étnico, religión, clase social o posición econó-
mica (Cámara de Diputados, 2023).

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la creación 
del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Ro-
bótica, un organismo público descentralizado encargado de supervisar 
y regular el uso de estas tecnologías en México. Este consejo tendrá 
la responsabilidad de desarrollar políticas públicas y normativas que 
promuevan el uso ético de la Inteligencia Artificial y la robótica, así 
como de monitorear su implementación y efectos en la sociedad. Ade-
más, la iniciativa propone la creación de la Red Nacional de Estadística 
de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, que esta-
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rá vinculada a organismos autónomos y tendrá como objetivo generar 
información precisa y actualizada sobre el uso de estas tecnologías en 
el país (Sistema de Información Legislativa, 2023). Esta red permitirá 
una mejor comprensión de los impactos sociales, económicos y éticos 
de la Inteligencia Artificial y la robótica, facilitando la toma de decisio-
nes informadas y la formulación de políticas efectivas.

La propuesta legislativa también aborda la necesidad de regular la 
Inteligencia Artificial y la robótica en diversos sectores, incluyendo el 
gubernamental, económico, comercial, administrativo, comunicacio-
nal y financiero. La iniciativa destaca que la rápida proliferación de 
estas tecnologías sin una regulación adecuada puede generar desven-
tajas directas o indirectas, como la manipulación de datos, la discrimi-
nación y la violación de la privacidad.

Por lo tanto, es imperativo establecer un marco legal que garantice 
la protección de los derechos humanos y promueva el uso responsable 
de la Inteligencia Artificial y la robótica. La iniciativa subraya la im-
portancia de anticiparse a los posibles riesgos y desventajas de estas 
tecnologías, asegurando que su desarrollo y aplicación se realicen de 
manera ética y en beneficio de toda la sociedad mexicana (Loyola-
Vera, 2023).

En síntesis, con el desarrollo de esta iniciativa de ley en materia de 
gobernanza, México busca equilibrar la innovación tecnológica con la 
protección de valores fundamentales y la creación de un entorno se-
guro en materia de Inteligencia Artificial.

DERECHOS HUMANOS EMERGENTES PARA 
UN FUTURO POST HUMANO

Como se ha advertido con anterioridad, la Inteligencia Artificial y el 
Transhumanismo están transformando radicalmente nuestra com-
prensión de los derechos humanos, planteando la necesidad de reco-
nocer y proteger nuevos derechos emergentes en un futuro post hu-
mano. La Inteligencia Artificial, como herramienta transhumanista, 
promete mejorar significativamente las capacidades humanas, desde 
la cognición hasta la longevidad, pero también plantea desafíos éticos 
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y legales sin precedentes. Según Ahmed (2019), el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial y el Transhumanismo cuestiona lo que significa 
ser humano y quién o qué constituye lo “humano” en el contexto de 
los derechos humanos. Este debate es crucial, ya que la distinción en-
tre humanos y máquinas se vuelve cada vez más borrosa, lo que exige 
una reevaluación de los marcos legales y éticos actuales para incluir a 
entidades no humanas sintientes (Ahmed, 2019).

En este contexto, los derechos humanos emergentes deben abordar 
la protección de la autonomía y la privacidad mental, en primera ins-
tancia, especialmente ante tecnologías que pueden manipular o influir 
en el comportamiento humano. La Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) ha subra-
yado la importancia de basar cualquier regulación de la Inteligencia 
Artificial en el respeto a los derechos humanos, destacando que los 
sistemas de Inteligencia Artificial utilizados en el Sistema de Justicia 
Penal ya han demostrado potencial para la discriminación y la erosión 
de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia (OH-
CHR, 2023). Este enfoque preventivo es esencial para garantizar que 
las tecnologías emergentes no exacerben las desigualdades existentes 
ni socaven las libertades fundamentales.

Además, la incorporación de la Inteligencia Artificial en la vida co-
tidiana y su integración con el cuerpo humano a través del transhuma-
nismo plantea la necesidad de nuevos derechos específicos, como los 
neuroderechos, con los cuales ya se habla de una quinta generación de 
derechos humanos.

Lo más destacado de esta quinta generación de derechos humanos 
es la protección de los derechos humanos ante el desarrollo de las neu-
rociencias, lo que dio pauta al surgimiento de los neuroderechos, los 
cuales son una parte esencial de esta nueva generación y buscan prote-
ger la integridad mental y la privacidad de las personas en el contexto 
de los avances en neurociencia y tecnología.

Retomando el caso de la legislación chilena sobre el reconocimien-
to y protección de neuroderechos, la cual establece un precedente im-
portante al reconocer la necesidad de proteger la actividad cerebral y 
la información derivada de ella, garantizando el libre albedrío y la pri-
vacidad mental (Cornejo-Plaza, 2023). Este marco legal puede servir 
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de modelo para otros países que buscan regular el uso de tecnologías 
avanzadas de manera ética y responsable.

Chile ha buscado proyectar su experiencia en neuroderechos a ni-
vel internacional. Tras la aprobación de la reforma constitucional, el 
país ha impulsado la creación de redes de colaboración con otros Es-
tados y organismos internacionales para compartir su modelo y pro-
mover una regulación global coherente en esta materia. Este país se ha 
posicionado como un líder en la discusión sobre los límites éticos y 
legales de las neurotecnologías, participando en foros globales, como 
la UNESCO y el Foro Económico Mundial, donde se han discutido las 
implicaciones de estas tecnologías para los derechos humanos.

La evolución hacia un futuro post humano requiere una colabora-
ción estrecha entre gobiernos, academia, sociedad civil y sector priva-
do para desarrollar un marco ético y regulatorio que proteja los dere-
chos humanos en todas sus dimensiones. La UNESCO ha enfatizado la 
necesidad de un enfoque coordinado para asegurar que la IA y otras 
tecnologías emergentes se desarrollen de manera que beneficien a 
toda la humanidad sin dejar a nadie atrás (UNESCO, 2023). Este enfo-
que debe incluir la creación de nuevos derechos que reflejen las rea-
lidades cambiantes de un mundo donde la línea entre lo humano y lo 
tecnológico es cada vez más difusa.

CONCLUSIONES

La Inteligencia Artificial como herramienta transhumanista ofrece 
oportunidades significativas para mejorar la calidad de vida y la au-
tonomía de las personas, pero también plantea importantes desafíos 
desde la perspectiva de los derechos humanos. La equidad en el acce-
so, la protección de la privacidad y la identidad, la preservación de la 
autonomía y la regulación adecuada son aspectos cruciales que deben 
ser considerados para asegurar que la Inteligencia Artificial se utilice 
de manera ética y responsable. Asimismo, la integración de la Inteli-
gencia Artificial en la sociedad debe ser guiada por principios de de-
rechos humanos para garantizar que sus beneficios se distribuyan de 
manera justa y equitativa.
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De igual manera, la era tecnológica trae consigo oportunidades sin 
precedentes para el ejercicio de los derechos humanos, pero también 
plantea nuevos desafíos que deben ser abordados con un enfoque mul-
tidisciplinario. El derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el 
derecho al trabajo y la no discriminación son solo algunas de las áreas 
donde los avances tecnológicos requieren un replanteamiento de las 
normativas vigentes.

Adaptar los derechos humanos a este nuevo contexto es fundamen-
tal para garantizar que las innovaciones tecnológicas se utilicen para 
promover la dignidad y el bienestar de todas las personas, sin compro-
meter los principios fundamentales de justicia y equidad. Aunado a 
esto, el reconocimiento y protección de los derechos humanos emer-
gentes, entre los que destacan neuroderechos, es de suma importancia 
en esta quinta generación de derechos humanos, ya que consideran y 
buscan proteger la integridad mental y la privacidad ante los avances 
en neurociencia y tecnología, asegurando que el desarrollo científico 
respete y preserve la autonomía y dignidad de las personas en un con-
texto de rápida evolución tecnológica.

Los riesgos que supone el acelerado avance del transhumanismo, 
como lo son la desigualdad social, la pérdida de autenticidad humana, 
problemas de salud, dilemas éticos, control y vigilancia, deshumani-
zación, abusos, crisis de identidad, impacto en la biodiversidad, de-
pendencia tecnológica, por mencionar los más graves, requiere de una 
tarea titánica y urgente a efecto de prevenir y proteger los derechos de 
las personas ante la inminencia de estos peligros.

Si bien el transhumanismo plantea oportunidades emocionantes 
para el futuro de la Humanidad, las amenazas latentes requieren de 
una reflexión cuidadosa y un debate ético inmediato que garanticen la 
implementación de las neurotecnologías para el beneficio de todos los 
seres humanos, en lugar de exacerbar desigualdades y poner en estado 
de vulnerabilidad la esencia de lo que significa ser humano.
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CAPÍTULO XIII

EL DILEMA ÉTICO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA BÚSQUEDA DE LA 

SUSTENTABILIDAD: UNA MIRADA CRÍTICA

EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO1 
JUANA EDITH NAVARRETE MARNEOU2

INTRODUCCIÓN

En el último lustro, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como 
uno de los avances tecnológicos más disruptivos, transformando prác-
ticamente todos los sectores de la sociedad y la vida cotidiana de los 
seres humanos. En medio de esta revolución tecnológica, se ha gene-
rado un intenso debate sobre el impacto de la IA en la sustentabilidad 
(Carrillo, 2020; Elshaikh y otros., 2024; Nishant y otrosl.,2020).

Para algunos investigadores, (Van Wynsberghe, 2021; Raval y otros, 
2021; Nurhaeni y otros., 2024; Dhabliya, 2024) la IA posee el poten-
cial de transformar la gestión de los recursos naturales a través de la 
optimización en la producción de energía, la predicción de patrones 
climáticos y la reducción de los residuos sólidos.

En contraparte, algunos estudios han evidenciado el alto consu-
mo de energía que requiere el entrenamiento de modelos complejos 
(Mora y otros., 2018). En ese sentido, el proceso de entrenar enormes 
redes neuronales requiere de grandes cantidades de energía que, en 

1 Profesor Visitante, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de 
México, México.

2 Profesora Investigadora, Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Chetumal, 
Quintana Roo, México
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su mayoría, provienen de fuentes no renovables, lo que resulta en una 
considerable huella de carbono (Mora y otros., 2018).

Adicionalmente, los centros de datos, donde se almacenan y proce-
san grandes volúmenes de información, representan entre el 1% y el 
1.5% de la demanda total de electricidad a nivel mundial (Yang y otros., 
2018; Yang y otros., 2022). Aunque esta cifra resulta baja, su tendencia 
muestra un crecimiento exponencial de los datos que genera y maneja 
la IA (Bickley y otros., 2024; Yang y otros, 2022).

La producción de hardware especializado, como los procesadores y las 
unidades de procesamiento gráfico (GPU) que hacen posible el entrena-
miento de modelos, también tiene un impacto ambiental considerable. La 
extracción de materias primas, como los metales necesarios para fabricar 
estos componentes, consume recursos naturales y puede causar daños 
a los ecosistemas locales (Nunes y Shrotryia, 2020; Dayarathna y Fan 
,2015). Este fenómeno genera grandes cantidades de residuos, muchos 
de los cuales contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio y 
cadmio, que pueden contaminar el suelo y los cuerpos de agua si no se 
gestionan adecuadamente (Sah y otros., 2024)

En este contexto, la adopción de la inteligencia artificial presenta 
tanto oportunidades como riesgos. Por un lado, la IA tiene el poten-
cial de optimizar procesos productivos, reducir emisiones de carbono 
y mejorar la toma de decisiones ambientales a gran escala. Por otro, 
plantea preguntas inquietantes sobre la equidad, la justicia y el control 
que las tecnologías avanzadas ejercen sobre los recursos, los datos y, 
en última instancia, sobre las vidas humanas y la naturaleza (Astobiza 
y otros., , 2020).

El dilema ético que rodea a la IA en la búsqueda de la sustentabi-
lidad se enmarca en una tensión fundamental (Goralski y Tan, 2020) 
¿es la IA una herramienta alineada con los principios de justicia social 
y equidad ambiental, o está profundizando las desigualdades existen-
tes y exacerbando los problemas que pretende resolver?

Este dilema se acentúa al considerar la gobernanza de la IA, los 
sesgos inherentes a los sistemas automatizados, y el control de estos 
por parte de grandes corporaciones tecnológicas. ¿Quién decide cómo 
se usan estas tecnologías? ¿En beneficio de quién? ¿Cómo se aseguran 
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la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión en el diseño y 
uso de la IA?

A nivel práctico, las tecnologías de IA pueden ayudar a enfrentar re-
tos ambientales de manera más precisa y rápida (Goralski y Tan, 2020; 
Astobiza y otros., , 2020; Latour y Venn, 2002). Sin embargo, los bene-
ficios de estos desarrollos no están distribuidos de manera equitativa, 
y en muchos casos, las soluciones que la IA promueve pueden ser in-
accesibles para las comunidades más vulnerables o pueden perpetuar 
estructuras de poder desiguales.

También, el costo ambiental de la misma tecnología que promete 
salvar al planeta no debe subestimarse. La enorme cantidad de datos 
que requieren las soluciones basadas en IA y el uso extensivo de ener-
gía por los centros de procesamiento de datos son aspectos que nece-
sitan ser considerados en cualquier evaluación ética (Bickley y otros., 
2024; y otros., 2022).

Desde una perspectiva crítica, es crucial analizar las narrativas que 
rodean la IA y la sustentabilidad. Las promesas tecnológicas estan car-
gadas de un optimismo casi utópico, donde se presenta a la IA como 
la solución definitiva para los problemas de la humanidad (Latour y 
Venn, 2002).

Sin embargo, esta visión puede ignorar las complejidades sociales, 
políticas y culturales involucradas en la implementación de estas tec-
nologías, minimizando los riesgos y los efectos colaterales no desea-
dos. Así, el desarrollo de la IA no puede entenderse solo como una 
cuestión técnica; requiere un análisis profundo de sus implicaciones 
éticas y su integración en los contextos sociales y ecológicos en los 
que se despliega.

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una revisión de las 
teorías que podrían contribuir al estudio crítico de los dilemas éticos 
que surgen en la intersección entre inteligencia artificial y sustentabi-
lidad.

Se abordarán cuestiones clave como la justicia ambiental, la equi-
dad social, el impacto energético de las tecnologías de IA y los proble-
mas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en la 
toma de decisiones automatizadas.
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Finalmente, el capítulo subraya la importancia de una reflexión 
profunda: aunque la inteligencia artificial ofrece soluciones innovado-
ras para enfrentar algunos de los mayores desafíos de la humanidad, es 
crucial que estas soluciones sean diseñadas e implementadas con un 
enfoque que promueva un futuro justo, equitativo y verdaderamente 
sostenible para todos.

Lograr este objetivo requerirá una colaboración interdisciplinaria 
entre tecnólogos, filósofos, científicos sociales, ambientalistas y legis-
ladores, garantizando que el avance tecnológico esté en sintonía con 
los principios éticos que deben guiar la construcción de un mundo 
más sostenible.

PERSPECTIVAS SOBRE LA IA EN LA SUSTENIBILIDAD: 
EXPLORANDO MÁS ALLÁ DE LOS ALGORITMOS.

Actualmente, la humanidad en la búsqueda de soluciones sostenibles 
para los retos medioambientales y sociales de esta era, ha posicionado 
a la IA como un actor principal en la agenda global. Sin embargo, la imple-
mentación de esta, plantea preguntas éticas fundamentales que deben ser 
abordadas desde diversas perspectivas teóricas (Ver Gráfico 1).

Figura 1. Perspectivas sobre el estudio de la IA en la sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia basada en Schoormann y otros. (2023).
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En consecuencia, la integración de enfoques como la ética de la 
tecnología, la justicia ambiental, la gobernanza algorítmica y la inno-
vación responsable permiten un análsis holístico sobre el impacto de 
la IA en la sustentabilidad (Bickley y otros., 2024; Yang y otros., 2022; 
Goralski y Tan, 2020; Astobiza y otros., , 2020; Latour y Venn, 2002).

ÉTICA TECNOLÓGICA Y FILOSOFÍA MORAL: DEL 
UTILITARISMO A LA JUSTICIA COMO EQUIDAD

El análisis ético de la inteligencia artificial en la sustentabilidad parte 
de los principios filosóficos que rigen el comportamiento humano en 
relación con la tecnología. El utilitarismo (Tseng, 2021; Scarre, 2020) 
con su enfoque en maximizar el bienestar general, ofrece una prime-
ra aproximación para evaluar el impacto de la IA (Hare, 2020; Bauer, 
2020).

Sustentado en los principios de consecuencialismo (la moralidad 
de una acción se juzga por sus resultados) y maximización de la feli-
cidad (la acción correcta es la que maximiza la felicidad y minimiza el 
sufrimiento), esta vertiente evalúa la moralidad de las acciones basán-
dose en sus consecuencias y en la cantidad de felicidad que generan 
para el mayor número de personas (Mill, 2016; Hare, 2014).

Desde esta óptica, se puede argumentar que las aplicaciones de IA 
deben ser juzgadas por su capacidad para reducir el sufrimiento y me-
jorar la calidad de vida global, ya sea mediante la optimización de los 
recursos naturales o la mitigación del cambio climático.

No obstante, el utilitarismo también plantea interrogantes sobre 
los sacrificios que algunas comunidades deben hacer para beneficiar a 
otras, lo que lleva a un análisis más profundo sobre quién se beneficia 
realmente de estas tecnologías (Scarre, 2020).

Por su parte, la deontología kantiana introduce un marco de derechos y 
deberes que se enfoca no solo en los resultados, sino en los medios (Kra-
nak, 2019). Para Kant, la realización de una acción debe estar antecedida 
de una valoración sobre si dicha acción podría ser adoptada como una 
regla universal aplicable a todos (Udayakumar y otros., 2021).
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Asimismo, la voluntad se considera como intrínsicamente buena y 
se asume que los seres humanos poseen la capacidad de autoimponer-
se leyes morales. Para esto, se identifican deberes perfectos que de-
ben cumplirse en todo momento y deberes imperfectos que permiten 
cierta flexibilidad en su cumplimiento (Kranak, 2019; Scarre, 2020; 
Kranak, 2019).

Desde esta perspectiva, se puede argumentar que la implementa-
ción de IA debe respetar la dignidad y los derechos de todas las perso-
nas, independientemente de los beneficios colectivos que pueda gene-
rar. En este sentido, el uso de tecnologías que exacerban desigualdades 
o privan a comunidades vulnerables de autonomía sería éticamente 
inaceptable, independientemente de sus resultados ambientales.

A su vez, la ética de la justicia de John Rawls (1971) aporta una di-
mensión clave al debate sobre equidad. Contraria al utilitarismo, esta 
teoría sugiere que cada persona debe tener un conjunto igual de dere-
chos y libertades básicas que sean compatibles con un sistema similar 
de libertades para todos (Principio de la libertad).

De la misma forma, las desigualdades sociales y económicas deben 
organizarse de tal manera que beneficien a los menos aventajados y 
estén vinculadas a posiciones y cargos accesibles para todos en condi-
ciones de igualdad de oportunidades (Principio de la diferencia).

En consecuencia, las decisiones sobre el desarrollo y la aplicación 
de IA deben beneficiar a los más desfavorecidos de la sociedad (Rawls, 
2000). La IA en la búsqueda de la sustentabilidad, por tanto, debe ser 
evaluada no solo por su eficiencia técnica, sino también por su capa-
cidad para reducir las desigualdades sociales y ambientales. El mar-
co rawlsiano demanda una evaluación crítica de cómo se distribuyen 
los beneficios y costos de las tecnologías emergentes (Freeman, 2017; 
Mile, 2017, 2020; Rawls, 2000).

SUSTENTABILIDAD: LA IA COMO CATALIZADOR 
DEL MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE

En el núcleo de este marco se encuentra el concepto de desarrollo sus-
tentable tal como fue formulado en el Informe Brundtland (1987), que 
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establece que las soluciones tecnológicas deben satisfacer las necesi-
dades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras 
(Slaper y Hall, 2011).

La IA se presenta como una herramienta poderosa para abordar 
problemas como la eficiencia energética, la producción agrícola soste-
nible y la gestión de recursos naturales (Batty, 2018). Sin embargo, el 
desarrollo sostenible también requiere que consideremos los efectos 
a largo plazo de la implementación de IA, como su impacto en el con-
sumo de energía y la explotación de recursos tecnológicos (Goralski 
y Tan, 2020).

El modelo de la Triple Hélice (Triple Bottom Line), que integra las 
dimensiones económica, social y ambiental, es un marco clave para 
evaluar la contribución de la IA a la sustentabilidad. Mientras que la IA 
puede mejorar la eficiencia económica y ambiental, también debe ga-
rantizar que sus beneficios no se limiten a un grupo selecto, sino que 
se distribuyan de manera equitativa (Adams y otros., 2013; Alhaddi, 
2015).

Esto conlleva a considerar si las soluciones tecnológicas diseñadas 
para maximizar el beneficio económico pueden estar en conflicto con 
los objetivos de equidad social o protección ambiental. Además, la teo-
ría de la justicia ambiental complementa este análisis al destacar que 
las decisiones sobre el uso de IA tienen implicaciones diferentes para 
diversas comunidades, particularmente las más vulnerables.

Las tecnologías que se presentan como soluciones para la susten-
tabilidad podrían, paradójicamente, perpetuar desigualdades si los 
beneficios no se distribuyen de manera justa. Por ejemplo, el uso de 
IA para gestionar recursos hídricos o agrícolas podría excluir a las co-
munidades que no tienen acceso a estas tecnologías, intensificando las 
desigualdades existentes.

GOBERNANZA ALGORÍTMICA: UNA DIMENSIÓN EMERGENTE

El uso creciente de IA en la sustentabilidad también requiere un mar-
co de gobernanza algorítmica que asegure que las decisiones automa-
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tizadas sean transparentes, responsables y equitativas (Katzenbach 
y Ulbricht, 2019). Este enfoque reconoce que los algoritmos, aunque 
eficientes, pueden introducir sesgos que exacerben las desigualdades 
sociales y ambientales si no se supervisan adecuadamente (Issar y 
Aneesh, 2022).

Es fundamental que las aplicaciones de IA en la sustentabilidad es-
tén diseñadas y gestionadas de manera que promuevan la equidad y 
la rendición de cuentas. De esto se deriva el cuestionamiento sobre 
quién controla la IA y cómo se aseguran los mecanismos de super-
visión para prevenir abusos o la explotación de recursos naturales 
(Gritsenko y Wood, 2022).

A esto se suma el debate sobre regulación y políticas públicas. La 
IA en sustentabilidad requiere un marco normativo claro que proteja 
tanto a las personas como al medio ambiente. Sin regulaciones adecua-
das, el riesgo es que las grandes corporaciones tecnológicas que desa-
rrollan estas soluciones persigan principalmente sus propios intereses 
económicos, en lugar de los intereses públicos (Bloch-Wehba, 2022).

La creación de políticas públicas que orienten el desarrollo y la im-
plementación de IA de manera ética y sostenible es crucial para evitar 
que las promesas tecnológicas se conviertan en herramientas de ex-
plotación o exclusión.

Por lo tanto, la gobernanza de la IA es un esfuerzo multidimensio-
nal que busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección 
de los derechos humanos y la seguridad. Es un campo en constante 
evolución, adaptándose a los rápidos avances en la tecnología de IA y 
a las nuevas preocupaciones que surgen con su uso.

EL SESGO IDEOLÓGICO DE LA 
TECNOLOGÍA: UNA POSTURA CRÍTICA

Desde este enfoque, la teoría crítica de la tecnología (inspirada en la 
Escuela de Frankfurt) sostiene que la tecnología no es neutral; está 
profundamente influenciada por las ideologías y los intereses de quie-
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nes la controlan (Delanty y Harris, 2021; Corradetti, 2012; Finlayson, 
2009).

Esta corriente de pensamiento se basa en las ideas de la teoría crí-
tica, que busca entender y criticar las estructuras de poder y domi-
nación en la sociedad, considerando cinco elementos esenciales (Ver 
Tabla 1).

Tabla 1. Elementos clave

Elemento Descripción

Tecnología como medio de 
control

La tecnología puede ser utilizada para mantener el 
control social y político.

Determinismo tecnológico 
versus constructivismo social

Se debate si la tecnología determina el curso de la 
sociedad (determinismo tecnológico) o si las deci-
siones humanas y las estructuras sociales moldean 
la tecnología (constructivismo social).

Impacto en la igualdad social Se examina cómo la tecnología puede perpetuar 
o exacerbar desigualdades sociales y económicas, 
afectando desproporcionadamente a ciertos grupos.

Racionalidad técnica La creencia en la capacidad de la tecnología para 
resolver problemas puede llevar a ignorar cuestio-
nes éticas y sociales más amplias.

Sostenibilidad y ética Se plantea la necesidad de considerar el impacto 
ambiental y social de la tecnología, promoviendo 
un enfoque más sostenible y ético en su desarrollo 
y aplicación.

Fuente: Elaboración propia basada en Feenberg (2008, 2017), Mohamed e Isacc (2020).

En el contexto de la IA y la sustentabilidad, esta teoría sugiere que 
las soluciones tecnológicas podrían estar moldeadas por las priorida-
des de las élites económicas y políticas, en lugar de las necesidades de 
las comunidades afectadas por la crisis climática.

Debido a que las élites económicas y políticas a menudo tienen más 
poder y recursos para dar forma a las normas y soluciones tecnológi-
cas. Esto puede resultar en un enfoque en proyectos que maximizan 
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el retorno de inversión o que benefician a sectores específicos de la 
economía, en lugar de abordar las necesidades urgentes de comunida-
des vulnerables.

Como consecuencia, las decisiones tomadas por las élites suelen ser 
desconectadas de las realidades locales. Las comunidades afectadas por 
el cambio climático tienen conocimientos y perspectivas valiosos sobre 
los desafíos que enfrentan, pero a menudo no tienen voz en la creación 
de soluciones. Esto puede resultar en tecnologías que no son adecuadas o 
que no se implementan de manera efectiva en el contexto local.

Partiendo de lo anterior, se puede realizar una reflexión crítica 
sobre si la IA está siendo utilizada para promover una agenda verda-
deramente sostenible o si, en cambio, refuerza estructuras de poder 
existentes.

En el mismo sentido, el marxismo tecnológico complementa esta 
visión crítica, al señalar cómo la IA puede ser utilizada como herra-
mienta de explotación, beneficiando a las clases dominantes mientras 
que incrementa la desigualdad. Este enfoque permite analizar cómo 
las tecnologías que supuestamente buscan la sustentabilidad pueden, 
en realidad, estar perpetuando las desigualdades económicas y socia-
les, a medida que las corporaciones que desarrollan estas tecnologías 
controlan los datos, los recursos y el conocimiento que sustentan su 
funcionamiento.

LA IA EN LA GOBERNANZA COLABORATIVA: UNA 
MIRADA DESDE LOS BIENES COMUNES

La teoría de los bienes comunes se presenta como un marco concep-
tual esencial para comprender cómo los recursos compartidos pueden 
ser gestionados de manera eficiente y sostenible por las comunidades 
que dependen de ellos (Ostrom, 2017).

Esta teoría, desarrollada y consolidada por Ostrom (1990), ofrece 
una perspectiva alternativa a las propuestas tradicionales de gestión 
de recursos, que oscilan entre la privatización y la regulación estatal 
centralizada.
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Los bienes comunes, también denominados “recursos comunes”, 
son aquellos recursos naturales o sociales que están disponibles para 
un grupo definido de usuarios y cuyo uso es difícil de regular, lo que 
potencialmente conduce a su sobreexplotación (Ostrom, 2009).

Estos bienes se caracterizan por ser rivalizantes —el uso por parte 
de un individuo reduce la disponibilidad para otros— y no excluyentes 

—es costoso o difícil restringir el acceso de ciertos individuos a dichos 
recursos (Ostrom, 1990).

Ostrom (1990) identificó una serie de principios fundamentales 
que caracterizan a las comunidades que han gestionado exitosamente 
sus bienes comunes. Estos principios de diseño son la base para enten-
der cómo la gobernanza comunitaria puede funcionar en la práctica 
(Van Laerhoven y Ostrom, 2007):

a) Límites claros: Es crucial que tanto los límites del recurso como 
los de la comunidad de usuarios estén claramente definidos. 
Esto evita la sobreexplotación por actores externos y facilita la 
implementación de reglas de uso.

b) Reglas adaptadas a las condiciones locales: Las normas que 
gobiernan el uso de los bienes comunes deben estar adecua-
damente ajustadas a las características del recurso y a las ne-
cesidades de la comunidad local, en lugar de ser impuestas ex-
ternamente.

c) Participación en la toma de decisiones: Las personas que utili-
zan el recurso común deben tener la oportunidad de participar 
en la creación y modificación de las reglas que lo regulan, ase-
gurando así su legitimidad y aceptación.

d) Monitoreo comunitario: Los usuarios o personas designadas 
por la comunidad deben encargarse de monitorear el uso del 
recurso para garantizar que las reglas se cumplan.

e) Sanciones graduales: Las sanciones por incumplimiento de las 
reglas deben ser proporcionales y aplicarse de manera gradual, 
comenzando por sanciones leves para faltas menores.

f) Resolución de conflictos accesible: Deben existir mecanismos 
locales y accesibles para resolver disputas entre los usuarios 
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de los recursos, evitando la escalada de conflictos que puedan 
amenazar la sostenibilidad del recurso.

g) Reconocimiento de los derechos de organización: Las comuni-
dades deben tener la autonomía para organizarse y establecer 
sus propias reglas de gestión sin ser socavadas por actores ex-
ternos, como gobiernos o corporaciones.

h) Policentrismo: La gobernanza debe ocurrir en múltiples nive-
les, permitiendo una coordinación flexible entre diferentes ac-
tores y escalas, desde lo local hasta lo global.

Por lo anterior, La teoría de los bienes comunes de Elinor Ostrom 
ofrece un marco útil para comprender cómo los recursos naturales 
compartidos, como el agua, los bosques o la atmósfera, pueden ser ges-
tionados colectivamente.

En el contexto de la IA, este enfoque sugiere que las tecnologías 
deben ser utilizadas para facilitar la gobernanza colaborativa de estos 
bienes comunes, en lugar de permitir que grandes actores tecnológi-
cos monopolizen su control. La IA puede ser una herramienta pode-
rosa para mejorar la gestión de los bienes comunes, pero solo si se 
integra en un marco de gobernanza que priorice la colaboración, la 
equidad y la justicia ambiental.

LA IA COMO UNA INNOVACIÓN RESPONSABLE: 
MÁS ALLÁ DE LA SUSTENTABILIDAD

La innovación responsable implica que los actores que participan en el 
proceso de innovación —científicos, ingenieros, gobiernos, empresas, 
y la sociedad civil— trabajen de manera colaborativa para anticipar los 
impactos de las nuevas tecnologías y productos, evaluarlos desde un 
punto de vista ético, y adaptarlos según las necesidades y valores de la 
sociedad bajo cuatro principios básicos (Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Principios

Concepto Descripción

Anticipación Implica prever y evaluar posibles consecuencias a largo plazo de 
una innovación, tanto positivas como negativas, incluyendo los 
efectos no deseados. La anticipación es una herramienta para 
identificar riesgos y oportunidades antes de que la tecnología esté 
completamente desarrollada o desplegada (Owen y Pansera, 2019).

Reflexividad Se refiere a la capacidad de los innovadores para reflexionar sobre 
las motivaciones, valores y supuestos que subyacen a su trabajo. 
Los científicos y tecnólogos deben ser conscientes del contexto 
más amplio de su trabajo y estar abiertos a cuestionar sus propios 
supuestos (Owen y otros., 2013).

Inclusividad La innovación debe incluir la participación de una amplia gama de 
actores, incluidos los grupos sociales afectados, los responsables 
políticos y las organizaciones de la sociedad civil. Este principio 
enfatiza la necesidad de un diálogo abierto y participativo durante 
todo el proceso de innovación, para garantizar que los intereses y 
valores de todos los sectores relevantes se tomen en cuenta (Van 
den Hoven y otros., 2014)

Capacidad de 
respuesta

Las innovaciones deben ser flexibles y estar abiertas al cambio en 
respuesta a nuevos conocimientos o preocupaciones sociales y 
éticas. Esto implica la capacidad de ajustar los objetivos, procesos y 
resultados de la innovación en función de los comentarios y la parti-
cipación de los diversos actores involucrados (Koops y otros., 2015).

Fuente: Elaboración propia basada en Barlatier y otros., 2024.

Al integrar valores éticos y sociales, fomentar la participación de 
actores diversos, y anticipar los impactos de largo plazo, la innovación 
responsable se posiciona como un marco esencial para enfrentar los 
retos globales contemporáneos. En este marco es particularmente útil 
para evaluar la IA en la sustentabilidad, ya que destaca la necesidad 
de diseñar tecnologías que no solo resuelvan problemas técnicos, sino 
que también se anticipen a los riesgos éticos y sociales que puedan 
surgir.

La innovación responsable implica que la IA no debe implementar-
se sin un análisis profundo de sus impactos a largo plazo, asegurando 
que contribuya verdaderamente a un futuro más justo y sostenible (De 
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Hoop y otros., 2016; Owen y otros., 2013; Koops y otros., 2015; Owen 
y Pansera, 2019).

Por lo anterior expuesto, este marco teórico multidimensional ofre-
ce una estructura coherente para analizar el dilema ético de la IA en la 
búsqueda de la sustentabilidad. Al integrar la ética filosófica, la teoría 
de la sustentabilidad, la gobernanza de la tecnología, la teoría crítica, la 
teoría de los bienes comunes y la innovación responsable, se logra una 
comprensión holística de cómo las tecnologías emergentes deben ser 
evaluadas no solo por su efectividad, sino también por su capacidad 
para promover la justicia, la equidad y el bienestar ambiental.

LA IA Y SU ROL EN LA BÚSQUEDA DE LA 
SUSTENTABILDAD: ANÁLISIS DE SU IMPACTO

Partiendo de las contribuciones de las perspectivas teóricas anteriores, 
el estudio de la IA y su impacto en el medioambiente puede abordarse 
desde una postura crítica.

Desde este enfoque, se comprende que el desarrollo de tecnologías 
de IA ha abierto nuevas posibilidades para abordar problemas comple-
jos relacionados con la gestión de los recursos naturales, la eficiencia 
energética y la mitigación del cambio climático.

En sectores como la agricultura, la energía y el transporte, la IA ha 
demostrado ser una herramienta invaluable para mejorar la eficiencia 
y reducir los impactos ambientales.

La capacidad de analizar grandes cantidades de datos en tiempo 
real permite a los sistemas de IA optimizar procesos y tomar decisio-
nes más informadas, lo que puede generar beneficios sustanciales en 
términos de ahorro de recursos y reducción de emisiones de carbono.

Los sistemas de IA, en combinación con tecnologías como drones y 
sensores IoT, permiten a los agricultores monitorear y optimizar el uso de 
agua, fertilizantes y pesticidas, reduciendo significativamente el desper-
dicio de recursos y minimizando los efectos ambientales adversos.
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Al mismo tiempo, la IA ayuda a predecir patrones climáticos y me-
jorar la resistencia de los cultivos a las condiciones extremas derivadas 
del cambio climático

En el ámbito de la energía, la IA se está utilizando para mejorar la 
eficiencia de las redes eléctricas y promover la integración de fuentes 
renovables, como la energía solar y eólica.

Los sistemas de redes inteligentes o “smart grids” emplean algorit-
mos de IA para gestionar de manera eficiente la distribución de elec-
tricidad, equilibrando la oferta y la demanda en tiempo real y optimi-
zando el almacenamiento energético.

Esto es crucial para facilitar la transición hacia un sistema energético 
basado en energías renovables, que suelen tener una producción intermi-
tente. La IA también ha encontrado aplicaciones en la gestión de residuos 
y el reciclaje, áreas críticas para una economía circular y sostenible.

Los sistemas automatizados que clasifican los residuos mediante 
visión por computadora pueden mejorar significativamente las tasas 
de reciclaje y reducir la contaminación ambiental. Además, los algo-
ritmos de IA se utilizan para optimizar rutas de recolección de basura, 
minimizando el consumo de combustible y las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

A pesar del potencial transformador de la IA, es fundamental adop-
tar una postura crítica y reflexiva sobre los riesgos y desafíos que esta 
tecnología plantea para la sustentabilidad. Uno de los principales pro-
blemas es que la IA, en su estado actual, puede generar externalidades 
ambientales significativas, que podrían contradecir los objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo: impacto energético de los centros de da-
tos, obsolescencia programada y consumo de recursos exclusión tec-
nológica y desigualdad, desplazamiento laboral y crisis social.

A MANERA DE REFLEXIÓN: IMPLICACIONES 
ÉTICAS Y MEDIOAMBIENTALES

Por un lado, la IA es vista como una tecnología habilitadora de solu-
ciones innovadoras. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de 
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datos y optimizar procesos complejos ha abierto nuevas posibilidades 
en áreas clave para la sustentabilidad, como la agricultura de precisión, 
la gestión de residuos y la transición hacia energías renovables.

No obstante, esta visión optimista de la IA debe ser matizada con 
una comprensión profunda de las externalidades negativas que gene-
ra. El consumo energético masivo requerido para entrenar y operar 
sistemas de IA, especialmente los modelos avanzados de aprendizaje 
profundo, es una de las externalidades más preocupantes.

A medida que la IA se expande, la necesidad de infraestructura 
computacional, como centros de datos y dispositivos especializados, 
genera una creciente demanda de energía que, si no es gestionada me-
diante fuentes renovables, puede contribuir de manera significativa al 
cambio climático. Este es un dilema que ilustra claramente la tensión 
entre los beneficios inmediatos de la IA y sus costos ocultos para la 
sustentabilidad a largo plazo.

Además, la obsolescencia tecnológica y el consumo de recursos fi-
nitos para fabricar la infraestructura necesaria para IA no solo genera 
impactos ambientales, sino que también plantea preocupaciones sobre 
la equidad intergeneracional. El agotamiento de recursos naturales y la 
generación de desechos electrónicos comprometen la capacidad de las 
generaciones futuras para disfrutar de los mismos beneficios tecnoló-
gicos sin asumir un costo ambiental desproporcionado.

Este es un desafío crítico que debe ser considerado desde una pers-
pectiva ética. Para que la IA sea una herramienta efectiva en la búsque-
da de la sustentabilidad, es imprescindible adoptar un enfoque ético 
que guíe su desarrollo y aplicación. Esto implica hacer de la justicia so-
cial, la equidad intergeneracional y la mitigación del impacto ambien-
tal principios fundamentales en el diseño y uso de tecnologías de IA.

Un marco de innovación responsable exige que los desarrolladores 
de IA y las organizaciones que impulsan su implementación conside-
ren no solo los beneficios económicos y tecnológicos, sino también 
las implicaciones sociales y ambientales. Esto significa que la IA debe 
diseñarse de manera eficiente en cuanto al consumo energético, utili-
zando fuentes de energía renovables y hardware más sostenible.
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Además, es fundamental que los sistemas de IA sean accesibles para 
las comunidades más vulnerables, garantizando que los beneficios de 
estas tecnologías no se concentren exclusivamente en manos de una 
élite tecnológica, sino que sean distribuidos equitativamente en toda 
la sociedad.

La ética tecnológica también nos obliga a reflexionar sobre la trans-
parencia y la rendición de cuentas en los sistemas de IA. En un con-
texto de sustentabilidad, los sistemas de IA que gestionan recursos 
naturales o predicen cambios climáticos deben ser auditables y trans-
parentes, de manera que las decisiones tomadas por estas tecnologías 
puedan ser evaluadas y corregidas si es necesario.

La opacidad algorítmica representa un riesgo importante, ya que 
puede ocultar decisiones que afecten negativamente tanto al medio 
ambiente como a las comunidades humanas. A medida que la IA con-
tinúa avanzando, resulta imperativo que los esfuerzos por maximizar 
su impacto positivo sobre la sustentabilidad se realicen en un marco 
de gobernanza participativa y multidisciplinaria.

Los desarrollos tecnológicos no pueden quedar exclusivamente en 
manos de actores privados o técnicos, ya que la sustentabilidad requie-
re la integración de diversas disciplinas y perspectivas, incluyendo las 
ciencias sociales, el derecho, la ética y la política.

En este sentido, los gobiernos y organismos internacionales tienen 
un rol crucial en la creación de marcos regulatorios que limiten los 
riesgos ambientales y sociales de la IA, al tiempo que fomenten su 
uso para la mejora del bienestar humano y la protección del medio 
ambiente.

Las regulaciones deben establecer límites claros en cuanto al con-
sumo energético de los sistemas de IA, incentivar el uso de energías 
limpias en su operación y asegurar que los desarrollos de IA estén 
alineados con los objetivos globales de desarrollo sostenible, como los 
establecidos por la ONU.

Asimismo, los ciudadanos y las comunidades locales deben tener 
voz y voto en las decisiones relacionadas con la implementación de 
IA en sus entornos. La IA, al igual que cualquier otra tecnología dis-
ruptiva, tiene impactos directos sobre la vida diaria, y es fundamental 
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que las personas tengan la oportunidad de participar en el diseño y la 
evaluación de estos sistemas.

La participación ciudadana es clave para garantizar que las aplica-
ciones de IA respondan a las necesidades reales de las comunidades 
y no a los intereses exclusivos de corporaciones o élites tecnológicas.

El impacto de la IA en la sustentabilidad plantea preguntas funda-
mentales sobre el futuro del desarrollo tecnológico y el modelo eco-
nómico predominante. ¿Es posible diseñar una IA que promueva un 
crecimiento verdaderamente sostenible? ¿O estamos atrapados en una 
contradicción inherente donde la IA, a pesar de sus promesas, inevita-
blemente exacerba los problemas ambientales y sociales?

Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero es evidente que 
cualquier visión optimista de la IA debe ir acompañada de una crítica 
rigurosa de sus posibles consecuencias negativas. La IA, como cual-
quier tecnología, no es neutral; está moldeada por las estructuras so-
ciales, económicas y políticas en las que se desarrolla. Por lo tanto, 
el futuro de la IA y la sustentabilidad dependerá en gran medida de 
nuestra capacidad colectiva para reimaginar y rediseñar los sistemas 
tecnológicos y económicos de una manera que priorice el bienestar a 
largo plazo de las personas y el planeta.

En última instancia, el desafío es transformar la IA en una herramienta 
que no solo impulse la eficiencia y la innovación, sino que también pro-
mueva la equidad, la justicia y la preservación ambiental. Solo a través 
de un enfoque multidisciplinario, ético y responsable podremos asegurar 
que la IA no sea solo una tecnología del presente, sino una fuerza de cam-
bio positivo para un futuro verdaderamente sustentable.
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CAPÍTULO XIV

LA IA ES UNA IDEOLOGÍA, NO UNA TECNOLOGÍA

MARITZA ALESSANDRA ZEPEDA BARBOSA1

RESUMEN

Este capítulo aborda la necesidad de reorientar el enfoque de la inteli-
gencia artificial (IA) hacia las contribuciones humanas que la susten-
tan. Aunque la IA puede lograr avances significativos en campos como 
la medicina y el procesamiento de imágenes, la narrativa predominan-
te tiende a desviar la atención de las personas que aportan datos y 
conocimientos esenciales. Se sostiene que esta forma de pensar puede 
llevar a una desconexión de la responsabilidad humana y a la sobrees-
timación de la autonomía de las máquinas.

Se argumenta que, en lugar de ver la IA como un ente independien-
te, deberíamos reconocer el papel fundamental de los humanos en su 
desarrollo y funcionamiento. Se sugiere que al reconocer y compensar 
adecuadamente a los trabajadores por su participación, se puede au-
mentar la productividad y mejorar la economía en general.

El fenómeno de los trabajadores detrás de la IA pone de relieve la 
necesidad de establecer políticas que protejan y capaciten a estos tra-
bajadores frente a los cambios impulsados por la automatización. Se 
analiza la evidencia de sesgos raciales presentes en la IA. Este segmen-
to enfatiza la importancia de desarrollar herramientas que auditen y 
mitiguen estos sesgos, y de que tanto los ingenieros como los líderes 
del sector asuman la responsabilidad de crear soluciones inclusivas.

1 Alumna de la Licenciatura en Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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Palabras Clave: IA generativa, equidad, ética.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las fuerzas 
transformadoras más poderosas de nuestro tiempo, prometiendo re-
volucionar industrias enteras y alterar la manera en que interactua-
mos con el mundo. Sin embargo, es crucial reconocer que la IA va más 
allá de ser meramente una herramienta técnica; se ha convertido en 
un fenómeno ideológico que refleja y amplifica las creencias, valores y 
asunciones de la sociedad contemporánea. Esta ideología se manifies-
ta en las decisiones sobre cómo se diseñan, desarrollan y aplican las 
tecnologías de IA, así como en las narrativas que las rodean. En lugar 
de considerarla únicamente un conjunto de algoritmos y datos, es fun-
damental examinar cómo la IA se inscribe en un contexto más amplio 
de poder, control y desigualdad.

A medida que las aplicaciones de IA se integran en diversos secto-
res, desde la salud hasta la educación y la justicia, sus implicaciones 
éticas y sociales se vuelven cada vez más evidentes. La forma en que 
se recolectan y utilizan los datos, las decisiones automatizadas que se 
toman en función de esos datos y el impacto de estas decisiones sobre 
diferentes grupos de personas revelan una realidad inquietante: la IA 
puede perpetuar sesgos y desigualdades existentes si no se aborda con 
una crítica adecuada. Este capítulo se adentra en la premisa de que la 
IA no es solo una tecnología avanzada, sino que también es una ideolo-
gía que necesita ser analizada y cuestionada. Se hace hincapié en la im-
portancia de considerar quiénes están diseñando estos sistemas, qué 
intereses están en juego y cómo las decisiones en torno a la IA afectan 
a las comunidades, especialmente a las más vulnerables.

La IA no solo transforma sectores económicos y procesos indus-
triales; también regenera nuestras interacciones cotidianas y las ex-
pectativas que tenemos sobre la toma de decisiones. En este contexto, 
es esencial reconocer que las decisiones tomadas por sistemas de IA 
no son neutras; están influenciadas por los sesgos y limitaciones de 
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los datos que alimentan estos algoritmos. De hecho, la forma en que 
se recolectan, gestionan y aplican estos datos puede tener profundas 
repercusiones en la vida de las personas, especialmente en aquellos 
grupos históricamente marginados.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA CREENCIA 
PELIGROSA QUE NO RECONOCE A LOS HUMANOS

La IA puede estar logrando resultados sin precedentes en diversos 
campos, como la medicina, el control robótico y el procesamiento de 
lenguaje e imágenes, o puede que se esté utilizando una determinada 
forma de hablar del software como una forma de no celebrar plena-
mente a las personas que trabajan juntas para mejorar los sistemas 
de información y que están logrando esos resultados. La “IA” puede 
ser una amenaza para el futuro humano, como se suele imaginar en la 
ciencia ficción, o puede ser una forma de pensar en la tecnología que 
dificulta el diseño de tecnología para que pueda usarse de manera efi-
caz y responsable. La idea misma de la IA puede crear una distracción 
que facilite a un pequeño grupo de tecnólogos e inversores reclamar 
todas las recompensas de un esfuerzo ampliamente distribuido. La 
computación es una tecnología esencial, pero la forma en que la IA 
piensa en ella puede ser turbia y disfuncional.

Como ideología se fundamenta en la idea de que la automatización 
y los algoritmos son inherentemente superiores a las decisiones huma-
nas. Desde el reconocimiento facial hasta el procesamiento de datos 
en tiempo real, se plantea la narrativa de que las máquinas, a través de 
la inteligencia artificial, pueden manejar tareas complejas de manera 
más eficiente y precisa que los humanos. En este sentido, se promueve 
la creencia de que el futuro de la humanidad depende en gran medida 
de la adopción masiva de estas tecnologías. Sin embargo, lo que a me-
nudo se omite en este relato es el rol de las personas detrás de la IA, 
quienes diseñan, entrenan y ajustan estos sistemas. Al reducir el papel 
humano, la ideología de la IA alimenta una dependencia casi ciega en 
los sistemas automatizados.
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Uno de los principales problemas de esta ideología es que tiende a 
deshumanizar el trabajo y la creatividad. Al presentar la IA como una 
solución eficiente y rentable, se ignora el valor intrínseco del trabajo 
humano. En lugar de promover el desarrollo de habilidades críticas 
como el pensamiento creativo, la toma de decisiones complejas y la 
empatía, se incentiva un enfoque en la automatización de tareas que 
antes dependían de la intervención humana. En sectores como la ma-
nufactura, los servicios financieros y la salud, la promesa de la IA ha 
sido mejorar la productividad y reducir costos. Sin embargo, este en-
foque deja de lado la importancia de la interacción humana y el juicio 
moral en la resolución de problemas.

Una alternativa clara a la “IA” es centrarse en las personas presen-
tes en el sistema. Si un programa es capaz de distinguir entre gatos y 
perros, no hablemos de cómo una máquina está aprendiendo a ver. En 
lugar de eso, hablemos de cómo las personas aportaron ejemplos para 
definir las cualidades visuales que distinguen a los “gatos” de los “pe-
rros” de manera rigurosa por primera vez. Siempre hay una segunda 
forma de concebir cualquier situación en la que se pretenda utilizar 
la IA. Esto es importante, porque la forma de pensar de la IA puede 
distraer de la responsabilidad de los humanos.

Una consecuencia crítica de la ideologización de la IA es el des-
plazamiento de la responsabilidad. A medida que se automatizan más 
decisiones, especialmente en áreas sensibles como la justicia, la salud 
y las finanzas, se difumina la línea de quién es responsable cuando 
algo sale mal. La IA permite que las corporaciones y los gobiernos 
externalizan la responsabilidad moral y ética a las máquinas. Este fe-
nómeno crea una cultura de impunidad, donde los errores o abusos 
se justifican bajo el pretexto de que fue “el algoritmo” quien tomó la 
decisión, cuando en realidad fueron los humanos quienes lo diseñaron 
y aplicaron. (McKinsey Global Institute, 2020).2

La IA puede estar logrando resultados sin precedentes en diversos 
campos, como la medicina, el control robótico y el procesamiento de 

2 McKinsey también aborda los desafíos éticos relacionados con la IA, incluyendo la necesi-
dad de abordar sesgos en los algoritmos, asegurar la transparencia en la toma de decisio-
nes automatizada y garantizar la protección de datos.
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lenguaje e imágenes, o puede que se esté utilizando una determinada 
forma de hablar del software como una forma de no celebrar plena-
mente a las personas que trabajan juntas para mejorar los sistemas 
de información y que están logrando esos resultados. La “IA” puede 
ser una amenaza para el futuro humano, como se suele imaginar en la 
ciencia ficción, o puede ser una forma de pensar en la tecnología que 
dificulta el diseño de tecnología para que pueda usarse de manera efi-
caz y responsable. (McKinsey Global Institute, 2020).3 La idea misma 
de la IA puede crear una distracción que facilite a un pequeño gru-
po de tecnólogos e inversores reclamar todas las recompensas de un 
esfuerzo ampliamente distribuido. La computación es una tecnología 
esencial, pero la forma en que la IA piensa en ella puede ser turbia y 
disfuncional.

Se puede rechazar la forma de pensar de la IA por diversas razones. 
Una de ellas es que se considera que las personas ocupan un lugar 
especial en el mundo y que son la fuente última de valor de la que de-
penden en última instancia las IA (lo que podría llamarse una objeción 
humanista). Otra visión es que ninguna inteligencia, humana o máqui-
na, es verdaderamente autónoma: todo lo que logramos depende del 
contexto social establecido por otros seres humanos que dan sentido 
a lo que deseamos lograr. Independientemente de cómo se lo vea, una 
comprensión de la IA centrada en la independencia de los humanos 
(en lugar de la interdependencia con ellos) pasa por alto la mayor par-
te del potencial de la tecnología del software.

En última instancia, lo que está en juego con la ideologización de la 
IA es el control sobre el futuro. Si dejamos que la IA sea vista única-
mente como una herramienta de eficiencia y crecimiento económico, 
corremos el riesgo de perder de vista su impacto en la vida humana y 
las estructuras sociales. En lugar de permitir que un pequeño grupo de 
actores controle la narrativa y las decisiones sobre el uso de la IA, es 
esencial abrir el debate a una conversación más amplia y democrática. 
La IA no debe ser un fin en sí misma, sino una herramienta para me-

3 La inteligencia artificial (IA) ha demostrado un potencial significativo en áreas como la me-
dicina, donde puede asistir en diagnósticos y tratamientos, así como en el control robótico, 
optimizando procesos en manufactura y logística.
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jorar la vida humana, siempre que se use de manera ética, justa y equi-
tativa. (New York Times. (2021). Artificial Intelligence and Google’s 
Bias.4

Este enfoque de la tecnología centrado en el ser humano no es 
una mera posibilidad teórica. Decenas de millones de personas uti-
lizan cada día la videoconferencia para ofrecer servicios personales, 
como instrucción de idiomas y habilidades, en línea. Los espacios de 
colaboración virtual en línea como GitHub son fundamentales para la 
creación de valor en nuestra era. La realidad virtual y aumentada ofre-
cen la posibilidad de aumentar drásticamente lo que es posible, per-
mitiendo que se realicen más tipos de trabajo colaborativo a grandes 
distancias. El software de productividad, desde Slack hasta Wikipedia, 
pasando por LinkedIn y las suites de productos de Microsoft, hacen que 
la colaboración en tiempo real, antes inimaginable, sea omnipresente.

De hecho, investigaciones recientes han demostrado que sin la 
Wikipedia creada por humanos, el valor de los motores de búsqueda 
se desplomaría (ya que es allí donde suelen encontrarse los primeros 
resultados de búsquedas importantes), a pesar de que los servicios de 
búsqueda se promocionan como ejemplos de primera línea del valor 
de la IA. (Y, sin embargo, Wikipedia es una organización sin fines de 
lucro en ruinas, mientras que los motores de búsqueda son algunos de 
los activos más valorados de nuestra civilización). Las tecnologías de 
colaboración nos están ayudando a trabajar desde casa durante la epi-
demia de Covid-19; se ha convertido en una cuestión de supervivencia, 
y el futuro promete formas en que la colaboración a larga distancia 
puede volverse cada vez más vívida y satisfactoria.

Para introducir un ejemplo, el muy celebrado algoritmo de gene-
ración de texto de Open AI se entrenó en millones de sitios web pro-
ducidos por humanos. Y la evidencia del campo de la enseñanza auto-
mática sugiere cada vez más que cuando los humanos que generan los 

4 Se hace hincapié en que los algoritmos de IA están entrenados con datos, y si estos datos 
contienen sesgos históricos, la IA puede perpetuar injusticias. Este riesgo de sesgo desta-
ca la necesidad de una cuidadosa curación y supervisión de los datos utilizados en el entre-
namiento de los sistemas de IA para garantizar que se minimicen los efectos negativos en 
las comunidades desfavorecidas.
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datos participan activamente en la provisión de información de alta 
calidad y cuidadosamente seleccionada, pueden entrenarse a costos 
mucho más bajos. Pero la participación activa solo es posible si, a dife-
rencia de la actitud habitual de la IA, todos los contribuyentes, no solo 
los ingenieros de élite, son considerados actores cruciales y reciben 
una compensación económica. (Brynjolfsson 2014).5

El núcleo de la ideología es que un conjunto de tecnologías, dise-
ñadas por una pequeña élite técnica, puede y debe volverse autónoma 
y, en última instancia, reemplazar, en lugar de complementar, no solo 
a los seres humanos individuales, sino a gran parte de la humanidad. 
Dado que cualquier reemplazo de ese tipo es un espejismo, esta ideo-
logía tiene fuertes resonancias con otras ideologías históricas, como 
la tecnocracia y las formas de socialismo basadas en la planificación 
central, que consideraban deseable o inevitable el reemplazo de la ma-
yor parte del juicio y la agencia humanos por sistemas creados por una 
pequeña élite técnica.

EL ROL INVISIBLE: LOS TRABAJADORES DETRÁS DE LA IA

La revolución de la inteligencia artificial (IA) no es solo un fenómeno 
tecnológico o económico, sino un cambio que afecta directamente a 
los trabajadores en la primera línea de su implementación. Mientras 
que la narrativa predominante en torno a la IA suele enfocarse en los 
avances técnicos y los potenciales beneficios para la productividad, 
hay un grupo de personas que desempeñan un papel fundamental y, 
sin embargo, a menudo invisibilizado: los trabajadores humanos que 
hacen posible el funcionamiento y avance de la IA.

En la práctica, muchos de los avances de la IA dependen de una 
labor intensiva de etiquetado de datos. Para que un algoritmo aprenda 

5 Como señalan Brynjolfsson y McAfee (2014), para que este enfoque sea viable, es fun-
damental que se reconozca la importancia de todos los contribuyentes, no solo de los 
ingenieros y desarrolladores de élite, y que se les ofrezca una compensación adecuada 
por su participación. Este enfoque no sólo enriquecerá la calidad de los datos utilizados, 
sino que también fomentaría un ecosistema más equitativo y sostenible en el desarrollo de 
tecnologías de IA.
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a distinguir entre objetos o comportamientos, necesita ser entrena-
do con millones de ejemplos. En este punto es donde intervienen los 
trabajadores que etiquetan, clasifican y organizan esos datos. A me-
nudo subcontratados a través de plataformas de trabajo digital, estos 
trabajadores realizan un trabajo repetitivo que es fundamental para la 
creación de sistemas inteligentes. Sin embargo, a pesar de la importan-
cia de su labor, suelen recibir salarios bajos y trabajar en condiciones 
precarias, sin el reconocimiento adecuado por sus contribuciones.

Estos trabajadores se encuentran en la primera línea de la revolu-
ción de la IA porque están íntimamente conectados con los procesos 
que permiten que los algoritmos funcionen, pero son vistos como fá-
cilmente reemplazables o irrelevantes en el gran esquema de la tec-
nología. Esto refleja una tendencia en la que la automatización y la 
tecnología tienden a concentrar la riqueza y el poder en manos de 
unas pocas empresas tecnológicas, mientras que los trabajadores que 
apoyan la infraestructura de la IA son marginados o empujados hacia 
empleos de bajo salario. (Susskind y Susskind, 2015).6

Un ejemplo claro de esto es la moderación de contenido en pla-
taformas de redes sociales. Los sistemas de IA que supuestamente 
moderan contenido dañino, violento o inapropiado dependen en gran 
medida de los humanos que verifican y toman decisiones sobre qué 
contenidos violan las reglas. Estos moderadores, a menudo trabajan-
do en condiciones psicológicamente difíciles, están expuestos a con-
tenidos perturbadores y su labor es vital para que la IA se ajuste a las 
expectativas de seguridad y moderación de las plataformas digitales.

A medida que la IA avanza, también surgen nuevos desafíos para 
los trabajadores en sectores tradicionales, donde la automatización 
está reemplazando empleos. Trabajadores de fábricas, conductores, 
empleados en centros de atención al cliente y otros roles de la econo-
mía de servicios se ven amenazados por el creciente uso de la IA para 
realizar sus tareas de manera más rápida y eficiente. Sin embargo, esta 

6 Susskind y Susskind (2015) argumentan que esta dinámica no solo afecta a los trabajado-
res individuales, sino que también tiene implicaciones profundas para la estructura social 
y económica en su conjunto, exacerbando las desigualdades existentes y planteando desa-
fíos éticos significativos en el desarrollo de tecnologías de IA.
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transición no siempre significa que la tecnología es más eficiente, sino 
que puede ser más barata para las empresas, lo que deja a los traba-
jadores en una posición de vulnerabilidad frente a la automatización.

Sin embargo, es crucial no adoptar una visión fatalista sobre el im-
pacto de la IA en los trabajadores. Hay oportunidades para que los 
trabajadores se beneficien de la tecnología, siempre y cuando se les 
incluya en los procesos de diseño y se les proporcione capacitación 
adecuada para interactuar con sistemas inteligentes. Una IA respon-
sable debería ser capaz de empoderar a los trabajadores, aumentando 
su capacidad para realizar tareas más complejas y creativas en lugar de 
desplazarlos. (Susskind y Susskind, 2015). La clave está en cómo las 
empresas y gobiernos deciden implementar la IA y cómo los trabaja-
dores son integrados en esa transición.

En este sentido, es esencial que los trabajadores en la primera lí-
nea de la IA reciban el reconocimiento que merecen y participen ac-
tivamente en las decisiones sobre cómo se desarrollan y utilizan estas 
tecnologías. Las empresas tecnológicas y los responsables de políticas 
públicas deben enfocarse en crear mecanismos que permitan que los 
trabajadores se beneficien de la revolución de la IA, en lugar de ser 
víctimas de ella. Esto podría incluir políticas de redistribución de la 
riqueza generada por la automatización, acceso a programas de capa-
citación para adquirir nuevas habilidades y la creación de empleos que 
complementen las capacidades de la IA en lugar de competir directa-
mente con ella.

Según “Rest of World” (2023) los trabajadores subcontratados de 
diferentes industrias y regiones, incluidos operadores de centros de 
llamadas en Manila, programadores en Lahore y diseñadores en El 
Cairo. Muchos están viendo cómo la IA generativa cambia la demanda 
de su trabajo y la estabilidad de sus ingresos. Pero mientras algunos 
se preparan para despidos o comisiones decrecientes, otros han adop-
tado herramientas de IA generativa en un esfuerzo por mantenerse a 
la vanguardia. Si la IA generativa representa un cambio tectónico en 
la forma en que trabajamos, los trabajadores subcontratados en el ex-
tranjero están en la línea de falla.7

7 Este fenómeno sugiere que, si la IA generativa constituye un cambio tectónico en la forma 
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Rest of World realizó una encuesta a más de 31.000 empleados de 
los sectores de tecnología, finanzas y medios de comunicación a través 
de la plataforma Blind, una aplicación que permite a los empleados 
verificados publicar de forma anónima en foros del sector. La mayor 
parte de los encuestados trabajaban para importantes empresas tec-
nológicas de Silicon Valley en Estados Unidos, India, la UE y Canadá, 
entre ellas Amazon, Microsoft, Salesforce y Meta.8

A nivel mundial, el 76% de los encuestados afirmó que creía que la 
IA generativa permitiría a su empresa reducir costos y el 63% predijo 
que su empresa contrataría menos contratistas externos gracias a las 
herramientas de IA generativa. “Rest of World” (2023).

La revolución de la inteligencia artificial ha transformado diversos 
sectores, incluyendo el mundo del arte y la ilustración. Este cambio 
no solo ha afectado la forma en que los artistas crean y distribuyen su 
trabajo, sino también cómo perciben y responden a la competencia 
generada por las nuevas tecnologías.

SANTIAGO BAUTISTA GONZÁLEZ, ILUSTRADOR, 
GUADALAJARA, MÉXICO

Durante más de siete años, Santiago Bautista González trabajó a tiem-
po completo vendiendo sus ilustraciones de estilo caricatura, a través 
del mercado de trabajo freelance Fiverr. Sus ingresos, de alrededor de 
1.500 dólares en un buen mes, cayeron un tercio el pasado enero. Fe-
brero fue igualmente decepcionante.

En busca de una explicación, Bautista, de 31 años, leyó sobre la cre-
ciente popularidad del software de IA generativa visual. Descubrió 
que Fiverr había añadido una sección para artistas de IA. “Y me dije: 
‘Bueno, tal vez sea por esto’”, le dijo a Rest of World. (Rest of World, 

en que trabajamos, los trabajadores subcontratados en el extranjero están en una posición 
crítica, enfrentando tanto desafíos como oportunidades en un entorno laboral en rápida 
evolución.

8 Este dato subraya la concentración de talento y recursos en la industria tecnológica y su 
impacto global en el empleo y la innovación.
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2023). Decidió seguir a sus clientes y eligió Midjourney como su he-
rramienta preferida. Comenzó a ofrecer comisiones de IA en Fiverr al 
mismo precio base que sus ilustraciones dibujadas a mano habituales. 

“El primer día que puse en funcionamiento el nuevo servicio, conseguí 
una venta”, dijo. “Fue así de atractivo”.

Bautista pensó que dibujaría menos, que daría un descanso a sus 
manos y compensaría la pérdida de ingresos con ilustraciones de IA. 
Pero ocurrió algo curioso. El servicio de IA le dio tanta exposición, 
dijo Bautista, que sus pedidos de dibujos a mano también aumentaron 
en popularidad. “Debido a la inteligencia artificial, comencé a recibir 
demasiado trabajo”.

No teme que el software de inteligencia artificial generativa le quite 
el trabajo. “Aún se necesita algún tipo de creatividad para crear imágenes 
[con inteligencia artificial]”, dijo. “Y si el trabajo llega a un punto en el 
que la IA puede hacer todo y puede hacerlo más rápido, eso solo signi-
ficará que trabajaré menos, ganaré más y tendré más tiempo para mis 
propios proyectos”.

Rest of World encargó a Bautista que creará dos ilustraciones de un 
repartidor en motocicleta que pierde un paquete mientras conduce por 
una ciudad.

Figura 1. El impacto de la inteligencia artificial generativa en los artistas freelance.

Fuente: Rest of World. (2023).
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Es probable que el impacto de la IA generativa sobre los trabajado-
res subcontratados sea más matizado que el de un desplazamiento ma-
sivo repentino. Por ahora, al menos, muchos investigadores laborales 
se resisten a la idea de que estas herramientas traigan consigo una “au-
tomatización total”, definida a menudo como el uso de máquinas para 
completar tareas sin intervención humana. Más bien, el estado actual 
de la IA generativa, en general, cae dentro de lo que los expertos lla-
man “aumentación”. La primera ola de adoptantes de la IA generativa 
trabaja en su mayoría junto con estas tecnologías, tratándolas como 
herramientas, no como sustitutos.9

“Incluso el desarrollo de la IA generativa requiere la intervención 
humana, un papel que a menudo también recae en trabajadores sub-
contratados en el extranjero.” (Rest of World, 2023)

El reconocimiento del trabajo humano detrás de la IA también abre 
la puerta a una discusión más amplia sobre la ética en la tecnología. Es 
necesario que las empresas tecnológicas consideren cómo sus decisio-
nes de automatización afectan a la fuerza laboral y al bienestar de las 
personas. La creación de tecnología no puede desligarse de las respon-
sabilidades sociales y éticas, especialmente cuando los beneficios eco-
nómicos de la IA están concentrados en unas pocas manos mientras 
que los costos se distribuyen entre muchos.

Esta dinámica resalta la urgencia de establecer políticas que no solo 
fomenten la innovación, sino que también protejan a los trabajadores 
más vulnerables. A medida que la IA se integra en diversas industrias, 
se hace evidente que una parte significativa de la fuerza laboral se en-
cuentra en la línea de fuego, enfrentando la posibilidad de ser reem-
plazada por máquinas que operan con algoritmos avanzados. Por lo 
tanto, es esencial que los líderes de la industria y los responsables de 
políticas públicas colaboren para desarrollar marcos que aseguren la 

9 (Rest of World, 2023). La discusión sobre el impacto de la IA generativa en el trabajo sub-
contratado ha llevado a muchos investigadores laborales a enfatizar la distinción entre “au-
tomatización total” y “aumentación”, donde la tecnología se utiliza como una herramienta 
para mejorar la eficiencia y la productividad humana en lugar de reemplazarla por completo.
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capacitación y reintegración de estos trabajadores en nuevas funcio-
nes que complementen la tecnología.10

Asimismo, la narrativa sobre la IA generativa y su impacto en los 
artistas y diseñadores subraya la importancia de reconocer y valorar 
la creatividad humana. A pesar de los avances en la generación auto-
mática de contenido, la originalidad y la visión artística que solo los 
humanos pueden aportar siguen siendo invaluables. El desafío radica 
en encontrar un equilibrio entre aprovechar la eficiencia de la IA y 
mantener un espacio significativo para la expresión creativa.11

WU DAYUN, DISEÑADOR DE MARKETING, SHENZHEN, CHINA

Shaeman Liu, un fotógrafo de moda de 26 años de Hangzhou, dijo que 
duda que la IA vaya a reemplazar a toda la fotografía. Cree que los 
productos publicitados con modelos reales son más atractivos para los 
compradores. La modelo Charline Xu, de 24 años, dijo a Rest of World 
que actualmente gana unos 1.500 yuanes (210 dólares) por hora y que 
le preocupa que los clientes que utilicen IA generativa puedan reducir 
sus ingresos. Está preparada para competir. “Si [los diseñadores que 
utilizan IA] cobran 800 yuanes, cobraré 600. Si cobran 600, cobraré 
500”, bromeó Xu. “No hay otra salida. Lucharé hasta el final”. (Rest of 
World, 2023)

El estudio de diseño de Wu Dayu, con sede en Shenzhen, solía tar-
dar al menos una semana en crear materiales promocionales para tien-
das de moda en línea. Una sesión fotográfica requería una modelo, un 
maquillador, un fotógrafo y un lugar. Producir un catálogo de imáge-

10 (Susskind & Susskind, 2015). La necesidad de políticas que promuevan tanto la innovación 
como la protección de los trabajadores vulnerables se vuelve crucial a medida que la IA 
transforma las dinámicas laborales, lo que exige una colaboración entre líderes industria-
les y responsables de políticas para desarrollar estrategias efectivas de capacitación y 
reintegración laboral.

11 (Brynjolfsson & McAfee, 2014). La evolución de la IA generativa resalta la necesidad de 
valorar la creatividad humana, dado que, a pesar de la eficiencia y capacidad de genera-
ción de contenido de estas tecnologías, la originalidad y la visión artística son cualidades 
irreemplazables que deben ser preservadas en el proceso creativo.
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nes con seis conjuntos de ropa costaba alrededor de 3.500 dólares, dijo 
a Rest of World . Pero desde que Wu, de 35 años, empezó a utilizar IA 
generativa en marzo, el mismo trabajo se puede completar en un día, 
por solo dos personas y por solo 140 dólares.

Ahora, Wu utiliza un maniquí o le pide a un empleado que mo-
dele ropa para poder tomar algunas fotos básicas. Introduce las imá-
genes en un programa de inteligencia artificial con tecnología Stable 
Diffusion que ha personalizado para este propósito específico. Ajusta 
las imágenes del modelo y del fondo mediante indicaciones de texto, 
como “una niña, con zapatillas deportivas, fondo de calle, con árboles 
verdes a ambos lados de la calle”. (Rest of World, 2023)

Este enfoque se está extendiendo cada vez más en la creciente in-
dustria del comercio electrónico de China, aunque algunos consumi-
dores han criticado las imágenes resultantes por considerarlas falsas y 
sexistas . “Algunas marcas de alta gama podrían preferir modelos huma-
nos”, dijo Wu. “Para los vendedores pequeños y medianos, los modelos de 
IA les ahorrarán mucho dinero y tiempo”.

Rest of World encargó a Wu que diseñara dos imágenes promocionales 
para una tienda online inventada. (Ver Figura 2)

Figura 2: Imagen promocional creada por Wu Dayun para una tienda online ficticia

Fuente: Rest of World. (2023).
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Los trabajadores subcontratados suelen tener una mayor exposi-
ción a la tecnología debido a la naturaleza misma de su empleo. Como 
no forman parte de la estructura central de las empresas, a menudo se 
ven obligados a competir en mercados altamente dinámicos, donde la 
capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas herramientas es crucial 
para mantenerse relevantes. La IA generativa ha sido una de las tecno-
logías más disruptivas en los últimos tiempos, ofreciendo soluciones 
avanzadas para la creación de contenido, automatización de tareas re-
petitivas y apoyo en la toma de decisiones.

A diferencia de los empleados fijos, los subcontratados enfrentan 
una presión constante para optimizar sus habilidades y eficiencia. 
Para muchos de ellos, la adopción de la IA generativa se ha convertido 
en un medio para mejorar su productividad y competir en un entorno 
laboral cada vez más globalizado. Un claro ejemplo de esto es el uso 
de herramientas de IA para generar contenido de marketing, redactar 
informes o crear visualizaciones complejas en cuestión de minutos, 
tareas que antes requerían mucho más tiempo y esfuerzo humano.

Además, la IA generativa permite a estos trabajadores realizar ta-
reas que anteriormente requerían una especialización técnica avanza-
da. Por ejemplo, en áreas como el diseño gráfico o la programación, 
herramientas basadas en IA pueden generar código o propuestas de 
diseño con tan solo algunos insumos iniciales, permitiendo a los con-
tratistas entregar resultados más rápido y con mayor precisión.12 Esto 
no solo aumenta su competitividad en el mercado laboral, sino que 
también cambia la dinámica de su relación con los empleadores, quie-
nes comienzan a depender más de estas tecnologías para reducir cos-
tos y aumentar la velocidad de producción.

Sin embargo, a pesar de los beneficios que la IA generativa ofrece, 
también plantea riesgos significativos para los trabajadores subcontra-
tados. Uno de los mayores desafíos es la automatización de tareas que 

12 (Susskind & Susskind, 2015). La capacidad de la IA generativa para simplificar tareas téc-
nicas complejas está transformando el mercado laboral, permitiendo a trabajadores me-
nos especializados ser más competitivos y cambiando la forma en que los empleadores 
gestionan la producción y los costos, lo que genera una nueva dinámica en las relaciones 
laborales.
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históricamente han sido realizadas por humanos. La misma tecnología 
que estos trabajadores adoptan para mejorar su productividad tam-
bién puede ser utilizada por las empresas para reemplazarlos. Herra-
mientas avanzadas de IA pueden ejecutar tareas con una eficiencia 
y precisión superiores, lo que podría llevar a una disminución en la 
demanda de trabajadores subcontratados en ciertos sectores.

El riesgo de desplazamiento laboral es especialmente alto en traba-
jos que involucran tareas repetitivas o creativas, como la generación 
de contenido escrito, traducción, atención al cliente y diseño gráfico. 
A medida que la IA se vuelve más capaz de realizar estas funciones 
con mínima intervención humana, los empleadores podrían optar por 
reducir su dependencia en los trabajadores subcontratados. En algu-
nos casos, las empresas podrían decidir internalizar los procesos de 
automatización utilizando IA, eliminando por completo la necesidad 
de subcontratar ciertas tareas. (Susskind & Susskind, 2015).

Otro riesgo importante es la creciente competencia que los trabaja-
dores subcontratados enfrentan a medida que la IA generativa permite 
a más individuos acceder a trabajos que antes requerían habilidades 
especializadas. Por ejemplo, una persona con acceso a herramientas 
de IA puede ahora realizar tareas que antes solo podían ser comple-
tadas por expertos en marketing digital, desarrollo de software o re-
dacción. Esto podría llevar a una devaluación de las habilidades y un 
aumento en la oferta de trabajo, lo que presionará a los trabajadores a 
aceptar salarios más bajos para poder mantenerse competitivos.

DESAFIANDO EL RACISMO EN LA IA: 
¿QUIÉN TOMA LA INICIATIVA?

Según el artículo del New York Times (2021), la inteligencia artificial 
puede perpetuar sesgos raciales, lo que plantea preocupaciones éticas 
sobre su uso. Hace unos seis años, la inteligencia artificial de un servi-
cio de fotografía en línea de Google organizó fotos de personas negras 
en una carpeta llamada “gorilas”. Hace cuatro años, una investigadora 
de una empresa emergente de Nueva York se dio cuenta de que el siste-
ma de inteligencia artificial en el que estaba trabajando tenía un sesgo 
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flagrante contra las personas negras. Poco después, una investigadora 
negra de Boston descubrió que un sistema de inteligencia artificial no 
podía identificar su rostro hasta que se puso una máscara blanca.

La Dra. Gebru fue expulsada de la empresa sin una explicación 
clara. Dijo que la habían despedido después de criticar el enfoque de 
Google respecto de la contratación de minorías y, con un artículo de 
investigación , destacar los sesgos perjudiciales en los sistemas de in-
teligencia artificial que sustentan el motor de búsqueda de Google y 
otros servicios. (The New York Times, 2021)

“Tu vida empieza a empeorar cuando empiezas a defender a personas 
subrepresentadas”, dijo la Dra. Gebru en un correo electrónico antes de 
su despido. “Empiezas a enfadar a los demás líderes”. (The New York 
Times, 2021)

Su partida se convirtió en un punto de discordia para los investi-
gadores de IA y otros trabajadores del sector tecnológico.13 Algunos 
vieron que una empresa gigante ya no estaba dispuesta a escuchar, de-
masiado ansiosa por sacar la tecnología al mercado sin considerar sus 
implicaciones. Yo vi un viejo problema, en parte tecnológico y en par-
te sociológico, que finalmente salía a la luz.

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversos sectores, 
desde la atención médica hasta el entretenimiento, ofreciendo solu-
ciones innovadoras y eficientes. Sin embargo, a medida que su uso 
se ha extendido, también ha surgido una preocupación crítica: el po-
tencial de la IA para perpetuar o incluso exacerbar sesgos raciales. A 
menudo, las máquinas que dependen de algoritmos de aprendizaje au-
tomático aprenden de los datos que se les proporcionan. Si estos datos 
contienen prejuicios históricos o estereotipos raciales, los resultados 
producidos por la IA pueden ser igualmente sesgados.

13 New York Times, “¿Quién se asegura de que las máquinas de inteligencia artificial no sean 
racistas?” (2021). Este artículo destaca cómo la inteligencia artificial puede perpetuar ses-
gos raciales, evidenciado por incidentes en los que los sistemas de IA han categorizado 
erróneamente a personas negras, lo que plantea serias preocupaciones éticas sobre su 
implementación en diversas aplicaciones.
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Esto plantea la pregunta: ¿quién es responsable de garantizar que 
las máquinas de IA no sean racistas?14

La IA se basa en grandes volúmenes de datos para “aprender” y 
hacer predicciones. Estos datos son recopilados de diversas fuentes, y 
en muchos casos, reflejan las desigualdades y prejuicios de la sociedad. 
Por ejemplo, un algoritmo diseñado para predecir la probabilidad de 
que una persona cometa un crimen puede estar entrenado con datos 
históricos de arrestos que han sido influenciados por políticas de vigi-
lancia desproporcionadas en comunidades de color. Como resultado, 
el algoritmo puede perpetuar una imagen distorsionada de la crimina-
lidad, afectando negativamente a grupos ya marginados.

La cuestión de quién es responsable de mitigar estos sesgos no es 
sencilla. En primer lugar, los desarrolladores de IA tienen un papel 
crucial. Ellos deben ser conscientes de los sesgos potenciales en los 
datos que utilizan y trabajar para identificar y eliminar estos prejui-
cios en la fase de diseño. Sin embargo, la responsabilidad no recae 
únicamente en los programadores; las empresas que implementan IA 
también deben tomar decisiones éticas sobre cómo se utilizan estos 
sistemas.

Los organismos reguladores y las instituciones gubernamentales 
desempeñan un papel vital al establecer normas y directrices para el 
desarrollo y uso de la IA. Estas regulaciones deben abordar explícita-
mente el problema de los sesgos raciales, asegurando que se realicen 
auditorías y revisiones regulares de los sistemas de IA. Sin un marco 
legal adecuado, las empresas pueden carecer de incentivos para abor-
dar estos problemas de manera proactiva.

La inclusión de diversas voces en el desarrollo de la IA es funda-
mental. La falta de diversidad en los equipos que crean sistemas de IA 
puede dar lugar a la falta de consideración de perspectivas críticas que 
podrían identificar sesgos antes de que se conviertan en problemas. Es 

14 Según un artículo del New York Times (2021), la inteligencia artificial puede perpetuar ses-
gos raciales, lo que plantea preocupaciones éticas sobre su uso. Ejemplos como la catego-
rización de imágenes de personas negras por parte de un servicio de fotografía de Google 
subrayan la urgencia de abordar la responsabilidad de quienes desarrollan y implementan 
estas tecnologías para garantizar que no reproduzcan ni amplifiquen prejuicios existentes.
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esencial que las empresas tecnológicas incorporen a personas de dife-
rentes orígenes, experiencias y disciplinas en el proceso de desarrollo.

La participación de comunidades afectadas es crucial. Las organiza-
ciones de derechos civiles y otras entidades que representan a grupos 
minoritarios deben ser parte de la conversación en torno a la creación 
y regulación de la IA. Al incluir sus perspectivas, se pueden desarrollar 
soluciones más inclusivas y efectivas que reduzcan el riesgo de sesgos 
raciales.

A medida que crece la preocupación por el racismo en la IA, tam-
bién han surgido herramientas y tecnologías diseñadas para mitigar 
estos problemas. Desde algoritmos de auditoría que pueden identificar 
sesgos en los datos hasta plataformas que ofrecen soluciones de IA 
explicativa, estas innovaciones están ayudando a abordar la proble-
mática de manera más efectiva.15 Sin embargo, la adopción de estas 
herramientas debe ser acompañada por un compromiso continuo de 
las empresas para evaluar y mejorar sus sistemas.

En 2017, Deborah Raji, una mujer negra de 21 años de Ottawa, es-
taba sentada en un escritorio dentro de las oficinas de Nueva York de 
Clarifai, la empresa emergente en la que trabajaba. La empresa había 
desarrollado una tecnología que podía reconocer automáticamente 
objetos en imágenes digitales y planeaba venderla a empresas, depar-
tamentos de policía y agencias gubernamentales. New York Times. 
(2021). Artificial Intelligence and Google’s Bias.

Ella miró fijamente una pantalla llena de caras: imágenes que la 
compañía usaba para entrenar su software de reconocimiento facial. 
Mientras se desplazaba página tras página por las caras de los perso-
najes, se dio cuenta de que la mayoría (más del 80 por ciento) eran de 
personas blancas. Más del 70 por ciento de esas personas blancas eran 
hombres. Cuando Clarifai entrenara su sistema con estos datos, podría 
hacer un buen trabajo al reconocer a las personas blancas, pensó Raji, 
pero fracasaría miserablemente con las personas de color y, probable-

15 La creciente preocupación por el racismo en la inteligencia artificial ha impulsado el de-
sarrollo de herramientas que buscan mitigar estos problemas, tales como algoritmos de 
auditoría para detectar sesgos y plataformas que ofrecen soluciones de IA explicativa.



334 LA IA ES UNA IDEOLOGÍA, NO UNA TECNOLOGÍA

mente, también con las mujeres. New York Times. (2021). Artificial 
Intelligence and Google’s Bias.

Clarifai también estaba construyendo un “sistema de moderación 
de contenido”, una herramienta que pudiera identificar y eliminar au-
tomáticamente la pornografía de las imágenes que la gente publicaba 
en las redes sociales. La empresa entrenó este sistema con dos conjun-
tos de datos: miles de fotos extraídas de sitios de pornografía en línea 
y miles de imágenes con clasificación G compradas en servicios de 
fotos de archivo.

Se suponía que el sistema debía aprender a distinguir entre lo por-
nográfico y lo anodino. El problema era que las imágenes aptas para 
todo público estaban dominadas por personas blancas, mientras que 
la pornografía no. El sistema estaba aprendiendo a identificar a las 
personas negras como pornográficas. “Los datos que utilizamos para 
entrenar estos sistemas son importantes”, afirmó Raji. “No podemos 
elegir nuestras fuentes a ciegas”. New York Times. (2021). Artificial 
Intelligence and Google’s Bias.

Esto era obvio para ella, pero no lo era para el resto de la empresa. 
Como las personas que elegían los datos de entrenamiento eran en su 
mayoría hombres blancos, no se dieron cuenta de que sus datos esta-
ban sesgados.

‘PIEL NEGRA, MÁSCARAS BLANCAS’16

La situación de Raji en Clarifai no era un caso aislado. En la industria 
tecnológica en general, la diversidad de género y raza sigue siendo 
una preocupación. Sin una representación adecuada en los equipos de 
desarrollo, las tecnologías emergentes pueden reforzar estereotipos y 

16 El concepto “Piel negra, máscaras blancas” subraya cómo la discriminación racial se ma-
nifiesta en sistemas de inteligencia artificial, donde la representación inadecuada de las 
personas de color en los datos de entrenamiento puede llevar a resultados sesgados y 
perjudiciales. Esto resalta la urgencia de abordar los sesgos en los algoritmos de IA y la 
necesidad de crear sistemas que reflejen de manera equitativa la diversidad humana, en 
lugar de perpetuar estereotipos o invisibilizar a ciertos grupos raciales.
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perpetuar desigualdades raciales. Esto no solo afecta la eficacia de los 
sistemas, sino que también tiene implicaciones éticas profundas.

La advertencia de Raji resuena en el contexto de una frase provoca-
dora: “Piel negra, máscaras blancas”. Esta expresión captura la esencia 
de un sistema en el que las identidades y experiencias de las personas 
de color son invisibilizadas o malinterpretadas por tecnologías que no 
reflejan su realidad. A medida que la IA continúa avanzando y se in-
tegra en aspectos críticos de la vida cotidiana, es imperativo que se 
reconozcan y aborden estas dinámicas de poder.

El trabajo de Raji destaca la urgencia de integrar un enfoque de 
diseño inclusivo en el desarrollo de tecnologías de IA. Esto no solo 
requiere una representación diversa en los equipos de trabajo, sino 
también un compromiso activo para auditar y corregir sesgos en los 
datos. El futuro de la inteligencia artificial depende de nuestra capa-
cidad para cuestionar, desafiar y rediseñar cómo se crean y utilizan 
estas tecnologías. Solo así podremos asegurarnos de que la IA sirva 
para el bien común y no perpetúe injusticias históricas.

En este sentido, el relato de Raji es un llamado a la acción: un recor-
datorio de que la lucha por la equidad y la justicia en el ámbito tecno-
lógico debe ser continua y proactiva. A medida que nos adentramos en 
una era dominada por la IA, es crucial que la diversidad y la inclusión 
sean pilares fundamentales en el diseño y la implementación de estos 
sistemas. New York Times. (2021). Artificial Intelligence and Google’s 
Bias.

El hecho de que los algoritmos pueden catalogar erróneamente a las 
personas negras y otras minorías como “problemáticas” o “sospecho-
sas” simplemente por su color de piel refleja un profundo sesgo que se 
ha filtrado en los sistemas que se supone deben mejorar la vida huma-
na. La frase “Piel negra, máscaras blancas” simboliza cómo las estruc-
turas de poder existentes pueden despojar a las personas de color de 
su identidad, al tiempo que enmascaran las raíces del racismo bajo el 
velo de la tecnología. Esta dinámica resalta la necesidad de un enfoque 
más inclusivo en el desarrollo de tecnología, donde las voces de todos 
los grupos raciales sean escuchadas y tenidas en cuenta en cada etapa 
del proceso de diseño y entrenamiento.
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A medida que el debate sobre la ética en la inteligencia artificial 
avanza, es crucial que los diseñadores e ingenieros reconozcan su res-
ponsabilidad de mitigar el sesgo racial. Esto implica no solo diversi-
ficar los conjuntos de datos, sino también fomentar un entorno en el 
que las contribuciones de los grupos subrepresentados sean valoradas. 
Sin una acción consciente y deliberada, la IA puede perpetuar des-
igualdades existentes en lugar de actuar como un motor de cambio.

CONCLUSIÓN

La inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente diversos 
sectores, desde la atención médica hasta la automatización industrial, 
y ha prometido aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de vida. 
Sin embargo, este progreso no es posible sin el esfuerzo y la dedica-
ción de una fuerza laboral invisible que opera detrás de las escenas. 
Los trabajadores que alimentan, ajustan y mejoran los sistemas de IA 
desempeñan un papel crucial en su desarrollo y funcionamiento, pero 
a menudo son ignorados o considerados irrelevantes en la narrativa 
dominante sobre la tecnología. Además, a medida que la IA se con-
vierte en un componente integral de nuestras vidas, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de abordar el sesgo racial y la discriminación 
que pueden surgir de su implementación. Estos dos temas están inte-
rrelacionados y requieren una atención cuidadosa para garantizar que 
la IA se utilice de manera ética y justa.

Los trabajadores que contribuyen a la IA son a menudo vistos como 
meros recursos, en lugar de seres humanos con habilidades, experien-
cias y voces significativas. En el desarrollo de sistemas de IA, estos 
trabajadores desempeñan una variedad de funciones que son fun-
damentales para el éxito de las aplicaciones de inteligencia artificial. 
Desde la recopilación de datos hasta la curación de conjuntos de datos, 
pasando por la etiquetación y la calibración de algoritmos, su trabajo 
es vital. Sin embargo, a menudo se encuentran en una posición vulne-
rable, donde sus aportes son subestimados y sus condiciones laborales 
son precarias.



337ZEPEDA BARBOSA

Por ejemplo, los trabajadores subcontratados, muchos de los cuales 
provienen de países en desarrollo, están en la primera línea de la re-
volución de la IA. A menudo son responsables de realizar tareas que 
requieren atención al detalle y un profundo conocimiento del contex-
to, lo que es crucial para entrenar a los algoritmos de IA. Sin embargo, 
estos trabajadores son vistos como fácilmente reemplazables, lo que 
refleja una tendencia más amplia en la automatización y la tecnología, 
donde la riqueza y el poder se concentran en manos de unas pocas 
empresas tecnológicas. En este contexto, es fundamental que se reco-
nozca el valor de estos trabajadores y se les ofrezcan oportunidades de 
capacitación y desarrollo profesional.

La colaboración entre humanos y máquinas puede generar resulta-
dos más creativos e innovadores, siempre que se valore adecuadamen-
te el papel de los trabajadores en el proceso.

A medida que la IA se convierte en una parte integral de la toma de 
decisiones en diversos sectores, también surgen preocupaciones sobre 
su potencial para perpetuar y amplificar sesgos raciales. La historia 
de la IA está plagada de ejemplos que ilustran cómo los algoritmos 
pueden discriminar a grupos marginalizados. Esto plantea la pregunta 
crítica: ¿quién es responsable de garantizar que las máquinas de IA no 
sean racistas? La respuesta no es sencilla y requiere un enfoque multi-
dimensional que involucre a desarrolladores, empresas, responsables 
de políticas y la sociedad en su conjunto.

Es esencial considerar cómo el rol invisible de los trabajadores de-
trás de la IA y el desafío del racismo en la IA se entrelazan. La mayoría 
de los trabajadores que están en la línea de fuego de la automatización 
y el uso de la IA provienen de comunidades marginalizadas y, a me-
nudo, enfrentan condiciones laborales desfavorables. Esto resalta la 
necesidad de abordar las desigualdades en el acceso a oportunidades 
laborales y educativas dentro del sector tecnológico.

El sesgo racial en la IA puede exacerbar la precariedad laboral de 
los trabajadores subcontratados. Si los algoritmos de IA se entrenan 
con datos sesgados, esto puede llevar a decisiones automatizadas que 
impactan negativamente a las comunidades de color. Por ejemplo, en 
la contratación y la evaluación del desempeño laboral, los sistemas de 
IA pueden favorecer a candidatos que encajen con patrones de datos 
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históricos, dejando fuera a quienes provienen de contextos menos re-
presentados. Esto no solo perpetúa la desigualdad, sino que también 
desincentiva a los trabajadores de diversificar sus habilidades y avan-
zar en sus carreras.

El compromiso con la equidad en la IA requiere una acción concer-
tada para empoderar a los trabajadores y garantizar que sus voces sean 
escuchadas en la toma de decisiones tecnológicas. Esto implica no sólo 
reconocer su contribución, sino también ofrecerles plataformas para 
expresar sus preocupaciones y aportar ideas sobre cómo mejorar los 
sistemas en los que trabajan. La creación de espacios colaborativos 
donde los trabajadores puedan dialogar sobre sus experiencias y con-
tribuir al desarrollo de la IA es un paso vital para abordar tanto el rol 
invisible de los trabajadores como el desafío del racismo en la tecno-
logía.

En última instancia, la conversación sobre el rol de los trabajadores 
en la IA y el racismo en la tecnología no debe centrarse únicamente en 
los problemas, sino también en las oportunidades que presenta esta re-
volución tecnológica. La IA tiene el potencial de ser una herramienta 
poderosa para la justicia social, la inclusión y la equidad, siempre que 
se utilice de manera consciente y responsable. Las empresas tecnoló-
gicas, los gobiernos y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo por 
construir un futuro en el que la inteligencia artificial no solo sea una 
fuente de innovación, sino también un vehículo para la justicia social. 
La promoción de la diversidad en el desarrollo de IA, la regulación res-
ponsable y el empoderamiento de los trabajadores son pasos cruciales 
para lograr este objetivo.
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RESUMEN

La revolución en la conciencia digital plantea un dilema fundamen-
tal: ¿cómo aseguramos que la tecnología sea una fuerza para el bien 
y no una amenaza latente para la humanidad? Este capítulo analiza 
como la conciencia digital se presenta como un componente crucial, 
implicando no solo un entendimiento crítico de la tecnología, sino 
una reflexión profunda sobre sus implicaciones en la vida individual y 
social. Complementando este enfoque, la ética de tercera generación 
promueve un paradigma holístico que integra la sostenibilidad y la jus-
ticia social como elementos centrales en el desarrollo tecnológico. En 
este contexto surge el concepto de un ecosistema digital responsable, 
donde la inteligencia artificial se desarrolla en armonía con principios 
éticos y la responsabilidad se comparte entre todos los actores invo-
lucrados. Se identifican, además, desafíos significativos, como la equi-
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dad, la transparencia, la privacidad y la sostenibilidad, que no pueden 
ser ignorados. Este análisis culmina en la propuesta de un marco ético 
que garantice no solo el bienestar humano, sino que priorice la justicia 
intergeneracional. Así, se realiza un llamado a la acción urgente para 
construir un futuro donde la inteligencia artificial se convierta en una 
genuina fuerza para el bien, guiada por una conciencia digital evolu-
cionada y una ética que trascienda el presente, impactando positiva-
mente las vidas de las futuras generaciones.

Palabras clave: Conciencia digital, Ética de tercera generación, 
Ecosistema digital responsable

INTRODUCCIÓN

En un concurrido lunes por la mañana, Ana, una joven profesional 
en plena carrera, se enfrenta a una presión laboral abrumadora que 
amenaza su salud mental. Invadida por la ansiedad, decide probar una 
aplicación innovadora que utiliza inteligencia artificial para ofrecer te-
rapia cognitivo-conductual. Al iniciar la sesión, la aplicación le pide a 
Ana que responda a algunas preguntas sobre su estado de ánimo y sus 
principales preocupaciones. A medida que Ana va respondiendo, la IA 
de la aplicación comienza a identificar patrones en su comportamien-
to, como la tendencia a autocriticarse, la dificultad para concentrarse 
y la recurrencia de pensamientos negativos relacionados con el trabajo.

Sorprendida, Ana descubre que el chatbot no solo es empático, sino 
que también utiliza su historial de interacciones para personalizar sus 
respuestas. La IA, basada en los patrones detectados, le ofrece estra-
tegias específicas para afrontar su ansiedad. Por ejemplo, la aplicación 
le sugiere técnicas de respiración para controlar la ansiedad, ejercicios 
de mindfulness para mejorar su concentración, y recomienda recur-
sos para gestionar el estrés laboral.

Con el paso de las sesiones, Ana experimenta un apoyo significa-
tivo que mejora notablemente su bienestar emocional. La aplicación, 
gracias a la IA, se convierte en una herramienta valiosa que la ayuda a 
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comprender mejor su propia situación, a desarrollar mecanismos para 
afrontar la presión laboral de manera más efectiva, y a encontrar un 
equilibrio entre su bienestar personal y profesional. Este ejemplo no 
solo resalta cómo la interacción con tecnologías avanzadas está redefi-
niendo nuestra comprensión y relación con el entorno digital, creando 
una nueva conciencia digital, sino que también ilustra la necesidad de 
una ética de tercera generación. Esta ética global y ambiental conside-
ra no solo el beneficio individual de dichas tecnologías, sino también 
su impacto colectivo en la sostenibilidad del planeta, subrayando la 
responsabilidad de equilibrar el bienestar personal con el bienestar 
global.

En la era digital moderna, la conciencia digital se ha convertido en 
un concepto fundamental para comprender la relación entre los in-
dividuos y las sociedades con el ecosistema digital. Esta conciencia 
implica no solo la familiaridad con el uso de herramientas digitales, 
sino también una comprensión crítica de su impacto en las vidas de 
las personas.

La conciencia digital, según Veliyev (2024), representa una forma de 
comprensión que va más allá de simplemente usar la tecnología. Se reco-
noce no solo el entorno digital como una herramienta de comunicación y 
trabajo, sino que también se considera su capacidad para moldear las per-
cepciones, los valores y las acciones diarias. La conciencia digital nos lle-
va a reflexionar sobre cómo la interacción constante con las tecnologías 
digitales impacta en el desarrollo personal, la autoestima y la manera en 
que las personas se presentan al mundo. Además, invita a analizar cómo 
los agentes virtuales y los sistemas de inteligencia artificial, cada vez más 
presentes en la vida cotidiana, influyen en la autopercepción de los indi-
viduos y en su forma de entender el mundo.

La relevancia de la conciencia digital es particularmente significa-
tiva en el contexto de la IA, ya que estas tecnologías están remode-
lando radicalmente las interacciones sociales, económicas y culturales. 
Howard (2019) destaca que, a medida que la IA facilita decisiones que 
afectan directamente la vida de las personas, contar con una concien-
cia digital informada permite que los individuos tomen decisiones éti-
cas y responsables, lo que a su vez promueve una dinámica saludable 
entre la tecnología y la sociedad.
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En este contexto, la introducción de una ética de tercera genera-
ción ofrece una nueva perspectiva que avanza más allá de los marcos 
tradicionales. La primera generación de ética se centra en principios 
deontológicos y utilitaristas, que buscan definir qué es moralmente 
correcto a través de normas y consecuencias tangibles. La segunda 
generación, referente a la ética aplicada, se enfoca en la práctica de 
principios éticos en casos particulares y situaciones contextuales. La 
tercera generación, en cambio, abre un diálogo hacia una ética glo-
bal y ambiental, considerando no solo las acciones individuales y sus 
consecuencias, sino también el impacto en el ecosistema global y la 
sostenibilidad del planeta (White y otros., 2024).

Este enfoque de ética global está alineado con la conciencia digi-
tal al promover prácticas que son cultural y ambientalmente sensibles, 
reconociendo que las decisiones tecnológicas tienen un alcance que 
trasciende fronteras geográficas y generacionales. La ética de tercera 
generación invita a reimaginar las responsabilidades colectivas en un 
mundo interconectado, donde el bienestar de las comunidades y del 
planeta son parte integral de la consideración ética.

Este capítulo tiene como objetivo analizar cómo la inteligencia ar-
tificial está transformando la conciencia digital dentro del marco de 
la ética de tercera generación, a través del estudio de casos de imple-
mentación que ilustran principios de equidad, transparencia y soste-
nibilidad, evaluando tanto los desafíos éticos como las implicaciones 
tecnológicas y sociales de estos avances. Este análisis busca compren-
der cómo la IA está remodelando la manera en que las personas se 
relacionan con el mundo digital y cómo la ética de tercera generación 
puede contribuir a un desarrollo tecnológico responsable que priorice 
el bienestar humano y la sostenibilidad del planeta.

EXPLORANDO LAS DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA DIGITAL

La conciencia digital se presenta como un concepto fundamental en 
la literatura científica actual, abarcando una serie de dimensiones 
que trascienden el mero uso de tecnologías. Según Camaran Maione 
(2023), la conciencia digital no se limita al dominio técnico de las he-
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rramientas digitales, sino que implica una comprensión crítica de la in-
formación recibida a través de ellas. También se refiere a su aplicación 
en el ejercicio profesional y la capacidad de adaptarse a un entorno 
digital en constante cambio. Para lograr esta conciencia, Maione des-
taca la importancia de integrar la información digital de manera críti-
ca mediante el anclaje de contenidos, adquirir habilidades digitales de 
forma continua como parte de la formación en competencias digitales, 
y utilizar las herramientas de manera ética, estratégica y creativa, lo 
que se traduce en un uso consciente de las herramientas.

Stahl (2021) introduce una perspectiva diferente, argumentando 
que la conciencia digital también se refiere a la capacidad de los siste-
mas de inteligencia artificial para procesar información de manera que 
emule ciertos aspectos de la percepción y respuesta humanas, aunque 
sin alcanzar una verdadera conciencia en el sentido biológico. Este en-
foque pone énfasis en la habilidad de los sistemas de IA para analizar 
y adaptarse a entornos cambiantes, lo cual facilita interacciones más 
sofisticadas y personalizadas entre humanos y máquinas.

Por otra parte, Shiller (2024) sostiene que la conciencia digital tras-
ciende la organización funcional básica, requiriendo una implementa-
ción física que cumpla con ciertas restricciones de integridad. Estas 
restricciones aseguran que los sistemas de IA no sean simples simula-
ciones, sino que posean una estructura interna que les permita actuar 
de manera autónoma y responsable, en consonancia con los principios 
de la ética de tercera generación.

Jobin y otros. (2019) refuerzan esta idea, sugiriendo que la concien-
cia digital debería implicar la capacidad de los sistemas de IA para 
comprender y procesar información de manera crítica y autónoma, 
tomando decisiones basadas en valores éticos fundamentales como la 
justicia, la equidad y la transparencia. Propugnan que esta conciencia 
debe estar integrada en el diseño y desarrollo de la IA, reflejándose 
en la toma de decisiones, la gestión de datos y la interacción con los 
humanos. Destacan que la conciencia digital va más allá de las capaci-
dades puramente técnicas, representando una dimensión ética y social 
que surge al considerar las implicaciones de la IA en la sociedad y al 
promover un uso responsable de esta tecnología.
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Se puede observar como la conciencia digital trasciende un enfo-
que meramente técnico al englobar una serie de competencias que son 
esenciales tanto para la interacción como para la contribución efectiva 
en un ecosistema digital que está en constante evolución. En primer 
lugar, esta conciencia requiere una alfabetización crítica robusta, per-
mitiendo a los individuos discernir y evaluar la información digital 
con un enfoque analítico, guiado por principios éticos y rigor inte-
lectual. En segundo lugar, involucra la capacidad de adaptación: un 
proceso continuo de aprendizaje y ajuste que responde a las rápidas 
innovaciones tecnológicas que redefinen regularmente el panorama 
digital. (Ver Figura 1)

Figura 1. Conciencia digital

Fuente: Chat GPT4o (2024)

Realizando un silogismo a partir de las definiciones anteriores: si la 
conciencia digital implica un dominio ético y un entendimiento crítico 
de la tecnología (premisa mayor) y los sistemas de inteligencia artificial 
están diseñados para emular y actuar sobre principios humanos funda-
mentales (premisa menor), entonces la conciencia digital no solo aborda 
la competencia técnica sino que establece una guía para la interacción 
responsable y la implementación ética en el entorno digital (conclusión).
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El caso de Ana presentado en la introducción ejemplifica cómo la 
conciencia digital se manifiesta en su interacción con la tecnología de 
inteligencia artificial (IA) de manera ética y crítica. La aplicación que 
utiliza representa un sistema de IA diseñado para comprender y actuar 
sobre principios humanos fundamentales, como la empatía y el bien-
estar emocional. Este sistema no solo ofrece estrategias personaliza-
das para manejar su ansiedad, sino que también respeta la privacidad 
de Ana al solicitar su información de manera transparente para perso-
nalizar los consejos. La interacción de Ana con la aplicación demues-
tra un dominio técnico al usar herramientas digitales que se alinean 
con su búsqueda de bienestar, mientras que la inteligencia artificial de 
la aplicación refleja un entendimiento crítico de las necesidades emo-
cionales de los usuarios. Como resultado, la conciencia digital de Ana 
le permite usar la tecnología de manera responsable, maximizando su 
beneficio personal, a la vez que contribuye a una implementación ética 
del entorno digital. Este ejemplo concreto ilustra cómo la conciencia 
digital va más allá de las habilidades técnicas, actuando como una guía 
para la interacción y el aprendizaje continuo dentro de un ecosistema 
digital éticamente consciente.

El caso de Ana, aunque ilustra los beneficios potenciales de inte-
grar inteligencia artificial en el manejo del bienestar personal, tam-
bién destaca varios riesgos inherentes a la conciencia digital. Uno de 
los principales riesgos es la privacidad de los datos, ya que las aplica-
ciones terapéuticas de IA dependen de información personal sensible 
para personalizar sus respuestas, lo cual podría comprometer la priva-
cidad de los usuarios si no se manejan adecuadamente. Según Floridi 
y otros. (2018), la falta de transparencia en el manejo de datos puede 
erosionar la confianza en los sistemas de IA, aumentando el riesgo de 
violaciones de privacidad y uso indebido de la información personal. 
Además, una dependencia excesiva de tales tecnologías podría condu-
cir a una disminución de la autonomía personal, donde los individuos 
confían en las recomendaciones de la IA a expensas de desarrollar sus 
propios mecanismos de afrontamiento. Esto es particularmente preo-
cupante, como advierte Stahl (2021), ante la potencial subestimación 
del juicio humano frente a decisiones automatizadas. Asimismo, estas 
aplicaciones podrían perpetuar sesgos inherentes de los algoritmos si 
no son diseñadas cuidadosamente para abordar las diferencias indi-
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viduales y culturales. Por lo tanto, aunque la interacción tecnológica 
puede beneficiar el bienestar personal, es crucial que los sistemas de 
IA implementen medidas éticas sólidas para mitigar estos riesgos, pro-
moviendo prácticas de gestión de datos justas y transparentes.

Reconociendo estos riesgos, han surgido diversas iniciativas para 
fomentar una conciencia digital más segura y responsable. Programas 
de alfabetización digital están trabajando para capacitar a la población 
en la navegación crítica del mundo online, disminuyendo la brecha 
de conocimiento sobre los riesgos digitales. Simultáneamente, proyec-
tos de investigación intentan desentrañar las implicaciones sociales 
y éticas de las tecnologías emergentes. Empresas como Google están 
desarrollando herramientas para mejorar el uso seguro de sus plata-
formas, mientras que organizaciones como Mozilla y AI Now formulan 
principios éticos para guiar el uso de la IA. Estas acciones reflejan un 
compromiso con la responsabilidad y ética en el uso de herramientas 
digitales, creando así un puente hacia un futuro donde estas tecnolo-
gías se integren con los valores humanos fundamentales, promovien-
do una sociedad más justa y sostenible.

En conclusión, el caso de Ana, que utiliza inteligencia artificial para 
gestionar su bienestar personal, ejemplifica cómo una conciencia di-
gital integral se manifiesta en la práctica de aplicar tecnologías avan-
zadas. Este ejemplo demuestra que la conciencia digital va más allá de 
las habilidades técnicas, actuando como una guía para una interacción 
responsable en el entorno digital. Sin embargo, surgen desafíos sig-
nificativos, especialmente en términos de privacidad, transparencia y 
autonomía. Los riesgos asociados a una gestión inadecuada de datos y 
la posible erosión de la autonomía subrayan la necesidad de anclar esta 
conciencia en principios éticos sólidos. En un entorno digital cada vez 
más complejo, es crucial que usuarios, desarrolladores y formulado-
res de políticas adopten un enfoque crítico y ético para asegurar que 
el despliegue de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial 
promueva un equilibrio entre innovación, seguridad y justicia social. 
Desde esta perspectiva, la conciencia digital no solo facilita una inte-
racción tecnológica más profunda, sino que también impulsa un mo-
delo de desarrollo tecnológico inclusivo, justo y sostenible, alineado 
con los valores humanos fundamentales. Así, se establece un puente 
hacia un futuro donde la tecnología y la ética se integran plenamente.
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ÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN: HACIA UN 
ENFOQUE GLOBAL Y SOSTENIBLE

La ética, tradicionalmente definida por Aristóteles como la búsqueda 
del bien vivir a través de la virtud, y reconfigurada por Kant como el 
cumplimiento de deberes morales universales, ha evolucionado sig-
nificativamente en respuesta al desarrollo tecnológico y los desafíos 
emergentes. A lo largo de tres generaciones, cada iteración ética ha 
reflejado enfoques y prioridades distintas. Desde la aplicación de es-
trictos principios normativos hasta la consideración de contextos es-
pecíficos, y más recientemente, la adopción de un enfoque holístico 
que valora no solo las acciones individuales, sino también su impacto 
en el ecosistema global y la sostenibilidad del planeta. Esta evolución 
ética responde a la necesidad de abordar los complejos dilemas mora-
les que plantea el crecimiento exponencial de la tecnología en la so-
ciedad contemporánea. Para ilustrar estos cambios, a continuación, se 
presenta la Figura 2, que visualiza la evolución de la ética a lo largo de 
estas tres generaciones. (Ver Figura 2)

Figura 2. Evolución de la Ética

Fuente: claude.ai (2024)
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La primera generación de ética estaba enfocada en la aplicación 
de principios clásicos deontológicos y utilitaristas, buscando estable-
cer estándares normativos claros para definir lo que es moralmente 
aceptable. Un ejemplo de este enfoque sería el desarrollo de códigos 
de ética en la medicina, donde se establecen reglas estrictas sobre el 
consentimiento informado y el deber del médico hacia sus pacientes.

La segunda generación, conocida como ética aplicada, emergió en 
respuesta a problemas más específicos que surgieron en contextos 
concretos. Aquí, el objetivo era aplicar principios éticos a casos parti-
culares, adaptando los marcos existentes para situaciones del mundo 
real, como el establecimiento de políticas sobre el uso ético de infor-
mación genética en investigaciones científicas.

En contraste, la tercera generación de ética adopta un enfoque 
proactivo y holístico que responde a la complejidad de un mundo in-
terconectado. Esta generación se centra en una ética global y ambien-
tal que no solo examina las acciones individuales y sus consecuencias 
directas, sino también considera el impacto en el ecosistema mundial 
y la sostenibilidad a largo plazo. Un ejemplo de esta ética es la imple-
mentación de prácticas de negocio que no solo buscan la rentabilidad, 
sino que también consideran el bienestar de las comunidades locales 
y el medio ambiente, siguiendo principios de responsabilidad social 
corporativa (White y otros., 2024).

Los principios fundamentales que guían la ética de tercera genera-
ción en la era de la inteligencia artificial incluyen (Stahl, 2021):

• Se centra en el impacto Equidad: Asegura que las tecnologías 
de IA no perpetúen ni amplifiquen las desigualdades existentes. 
Esto implica diseñar y emplear algoritmos que promuevan la 
igualdad de oportunidades y minimicen los sesgos que podrían 
afectar a grupos vulnerables o minoritarios.

• Transparencia: Enfatiza la importancia de que los sistemas 
de IA sean comprensibles y accesibles tanto para los usuarios 
finales como para los desarrolladores. Esto exige la creación 
de modelos y procesos de decisión que sean interpretables y 
auditables, permitiendo que todas las partes interesadas com-
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prendan cómo funcionan estos sistemas y qué decisiones están 
tomando.

• Sostenibilidad ambiental y en la responsabilidad social de las 
tecnologías de IA. Esto conlleva desarrollar sistemas que no 
solo sean eficientes y efectivos, sino que también respeten el 
medio ambiente y promuevan prácticas que contribuyan al bien-
estar a largo plazo del planeta y la humanidad. (Ver Figura 3)

Figura 3. Principos fundamentales de la ética de tercera generación

Fuente: CHAT GPT4o (2024)

ECOSISTEMA RESPONSABLE: INTERSECCIÓN DE LA IA, LA 
CONCIENCIA DIGITAL Y LA ÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN

De acuerdo con el artículo From Corporate Digital Responsibility to 
Responsible Digital Ecosystems de Stahl (2024), un ecosistema res-
ponsable se refiere a un sistema sociotécnico en el que la integración 
de tecnologías digitales promueve la sostenibilidad y el bienestar social, 
minimizando las consecuencias negativas y fomentando la responsa-
bilidad ética. Esto implica un sistema que facilita la comunicación y el 
diálogo entre stakeholders para identificar, abordar y gestionar las ex-
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ternalidades de las tecnologías digitales, al mismo tiempo que fomenta 
la creación de estructuras que permitan atribuir responsabilidades de 
forma clara y efectiva. Un ecosistema responsable busca no solo un 
uso tecnológico eficiente, sino también una aplicación que genere be-
neficios para las generaciones presentes y futuras.

El análisis del ecosistema responsable en el ámbito de la IA, la concien-
cia digital y la ética de tercera generación se basa en una estructura que 
reconoce las complejas interdependencias entre estos sistemas emergen-
tes. Haciendo una analogía con la primera ley de la termodinámica, que 
establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma 
(Cengel y Boles, 2019), es posible comprender mejor cómo funciona el 
ecosistema digital. Al igual que la energía en un sistema físico, la informa-
ción y el conocimiento fluyen y se transforman dentro de los ecosistemas 
digitales. Las aplicaciones de IA procesan los datos como insumos ener-
géticos, transformándolos en salidas que, a su vez, requieren una super-
visión ética rigurosa. Al igual que la energía no se pierde en un sistema 
físico, la información y el conocimiento, como “energía” del ecosistema 
digital, deben gestionarse con cuidado y responsabilidad para asegurar la 
sostenibilidad y la integridad de este sistema.

La conciencia digital, por su propia naturaleza, implica un flujo 
constante de datos y una adaptación continua a través de tecnologías 
emergentes, reflejando los ciclos energéticos en los ecosistemas na-
turales (Heylighen y Lenartowicz, 2017). La responsabilidad en este 
contexto implica garantizar que las transformaciones de datos no 
comprometan el valor ético o social, buscando un equilibrio entre la 
innovación tecnológica y la conservación de principios éticos funda-
mentales (Stahl, 2021).

La ética de tercera generación, centrada en la responsabilidad co-
lectiva y el bienestar intergeneracional, introduce un nuevo paradig-
ma moral al exigir una gestión responsable de los recursos digitales 
que asegure la sostenibilidad a largo plazo, no solo para la generación 
actual, sino también para las futuras (Heylighen y Lenartowicz, 2017). 
Este enfoque se alinea con la necesidad de considerar el impacto a 
largo plazo de las decisiones tecnológicas, incluyendo su huella am-
biental, la equidad en el acceso a la tecnología y la protección de los 
derechos humanos. En un ecosistema digital responsable, la ética de 
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tercera generación juega un papel crucial, actuando como un sistema 
de control que guía el desarrollo de tecnologías que benefician a la 
sociedad de manera sostenible y justa. La implementación de políticas 
éticas que incorporen estos principios es fundamental para asegurar 
un ecosistema digital que impulse el progreso social sin dejar de lado 
las consideraciones éticas y de responsabilidad colectiva (Brey, 2012).

Este análisis subraya la importancia crítica de diseñar e implemen-
tar políticas que optimicen la eficiencia en la transferencia de energía-
información, un proceso fundamental para el funcionamiento sosteni-
ble de ecosistemas digitales y de IA (Stahl, 2024). Estas políticas deben 
tener en cuenta no solo los beneficios tecnológicos y operativos, sino 
también las implicaciones éticas y sociales de las externalidades que 
resultan de estos procesos. La atención cuidadosa a cómo se gestionan 
estas externalidades es crucial para evitar consecuencias no deseadas 
que podrían socavar la equidad y la justicia social. Al integrar medidas 
de gobernanza ética y sostenible, se facilita una comprensión holística 
del papel de la IA y la conciencia digital como elementos centrales de 
un ecosistema interdependiente, donde cada acción tecnológica rever-
bera a través de contextos sociales y morales, cultivando un entorno 
donde el progreso digital no solo avanza, sino que lo hace de manera 
equitativa y ética. (Ver Figura 4)

Figura 4: Ecosistema responsable en la intersección de la inteligencia 
artificial (IA), la conciencia digital y la ética de tercera generación

Fuente: Napkin.ai (2024)
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En el caso de Ana, quien emplea una aplicación de inteligencia arti-
ficial para gestionar su bienestar personal, ilustra la intersección de la 
IA, la conciencia digital y la ética de tercera generación dentro de un 
ecosistema responsable. La aplicación de IA proporciona orientación 
personalizada basada en principios de empatía y bienestar emocional, 
elementos clave de la conciencia digital. Además, está diseñada para 
operar dentro de un marco ético sólido que asegura la privacidad de 
los datos y la transparencia, acorde a los valores de equidad y respon-
sabilidad colectiva promovidos por la ética de tercera generación. Para 
mantener el equilibrio de este ecosistema, es crucial que la aplicación 
implemente prácticas rigurosas de protección de datos, evitando la re-
copilación innecesaria de información personal y empleando proce-
sos de encriptación robustos para garantizar la seguridad de los datos 
de Ana. Asimismo, se deben incorporar mecanismos de supervisión 
continua para identificar y corregir cualquier sesgo algorítmico, ase-
gurando que las recomendaciones de la IA sean justas y adaptativas a 
las realidades cambiantes de los usuarios. La experiencia de Ana su-
braya cómo un diseño reflexivo y ético de la IA no solo mejora la cali-
dad de vida de los usuarios, sino que también refuerza un enfoque de 
desarrollo tecnológico inclusivo y sostenible.

En conclusión, la integración de la inteligencia artificial, la concien-
cia digital y la ética de tercera generación dentro de un ecosistema 
responsable representa un paso crucial hacia un futuro donde la tec-
nología y la ética se alinean para fomentar el bienestar social y la sos-
tenibilidad. Este modelo ecosistémico propicia un entorno donde la 
innovación tecnológica se ve guiada por principios éticos rigurosos, 
garantizando que el progreso no solo ofrezca beneficios operativos 
y tecnológicos, sino que también respalde un desarrollo equitativo y 
justo. Las prácticas de responsabilidad digital, como las observadas 
en el caso de Ana, se convierten en ejemplos tangibles de cómo las 
tecnologías emergentes pueden incorporar medidas de protección de 
derechos humanos, entrelazándose con la ética de responsabilidad 
colectiva. Al continuar en esta dirección, el ecosistema digital podrá 
convertirse en un pilar fundamental para la construcción de un futuro 
donde la tecnología es un catalizador para un cambio social positivo y 
sostenible.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL: CASOS DE IA EN ACCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta 
transformadora en diversos campos, desde la medicina hasta las fi-
nanzas, proporcionando capacidades innovadoras para optimizar pro-
cesos y decisiones. Un ejemplo inicial que ilustra el potencial de la IA 
dentro de un marco ético es el caso de Ana, quien utiliza una aplica-
ción basada en IA para manejar su bienestar personal. Este caso refleja 
el impacto positivo que las tecnologías de IA pueden tener cuando se 
aplican principios de equidad y respeto a la privacidad, demostrando 
cómo una implementación ética puede mejorar significativamente la 
calidad de vida de las personas (Floridi y otros., 2018).

No obstante, la rápida expansión de la IA también ha planteado de-
safíos críticos. Estos desafíos éticos giran en torno a los principios de 
equidad, transparencia y sostenibilidad, los cuales son fundamentales 
dentro de la ética de tercera generación. Esta ética propone un enfo-
que holístico que no solo se centra en los beneficios inmediatos de la 
tecnología, sino también en sus consecuencias a largo plazo. La adop-
ción masiva de la IA requiere una reflexión cuidadosa sobre la justi-
cia intergeneracional y la preservación de derechos fundamentales en 
una sociedad crecientemente automatizada (Stahl, 2024).

Al analizar los casos de implementación detallados en la Tabla 1, 
queda claro que la equidad, la transparencia y la sostenibilidad social 
no son solo ideales éticos, sino requisitos prácticos para el uso respon-
sable de la IA. Los casos presentados muestran aplicaciones en áreas 
como la justicia, la educación y las finanzas, subrayando la importan-
cia de integrar principios éticos que guíen el desarrollo y la adopción 
de estas tecnologías. Este enfoque no solo asegura la eficiencia técnica, 
sino que también promueve la equidad y la sostenibilidad en el uso de 
la IA, sugiriendo un camino hacia un futuro digital justo y equilibrado 
para todas las generaciones (Jobin y otros., 2019).
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Tabla 1: Estudios relacionados con la IA y la ética de tercera generación

Caso Descripción
Principios 

Éticos 
Involucrados

Desafíos  
Identificados Recomendaciones

1. Algoritmos 
Predictivos 
en Justicia

Análisis de los 
sesgos algo-
rítmicos en 
los sistemas 
de justicia, 
con énfasis 
en cómo 
perpetúan 
desigualda-
des raciales y 
socioeconó-
micas (Ugwu-
dike, 2022).

Equidad, 
Transparen-
cia, Sosteni-
bilidad

Refuerzan la discri-
minación estructural 
al basarse en datos 
históricos contami-
nados por racismo. 
Opacidad en los 
procesos algorít-
micos que dificulta 
la rendición de 
cuentas.

Implementación 
de auditorías 
algorítmicas 
independien-
tes. Fomentar 
un enfoque 
estructural 
que cuestione 
las bases de la 
discriminación.

2. IA en 
Educación 
(K-12)

Uso de IA en 
entornos edu-
cativos, con 
un enfoque 
en los desa-
fíos éticos 
que presenta, 
como el sesgo 
y la vigilancia. 
(Akgun & 
Greenhow, 
2021)

Equidad, 
Autonomía, 
Justicia 
Social

Los sistemas de IA 
pueden perpetuar 
sesgos que afectan 
desproporcionada-
mente a estudian-
tes marginados. 
Recopilación de 
datos sin consenti-
miento informado 
adecuado.

Crear currículos 
que integren 
IA y ética en 
la educación, 
fomentando 
una ciudadanía 
informada y 
responsable.

3. Respon-
sabilidad 
Digital 
Corporativa 
en Servicios 
Financieros

Estudio sobre 
la Responsa-
bilidad Digital 
Corporativa 
(CDR) en el 
uso de IA 
dentro del 
sector finan-
ciero (Akgun 
& Greenhow, 
2021).

Equidad, 
Transparen-
cia, Sosteni-
bilidad

Las decisiones basa-
das en IA perpetúan 
desigualdades 
socioeconómicas de-
bido a sesgos en los 
datos históricos. La 
opacidad de los al-
goritmos financieros 
afecta la confianza 
del consumidor.

Desarrollar 
políticas de CDR 
que promuevan 
la auditoría de 
IA y expliquen 
las decisiones 
financieras a los 
consumidores.
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Caso Descripción
Principios 

Éticos 
Involucrados

Desafíos  
Identificados Recomendaciones

4. IA y Toma 
de Decisiones 
Públicas

El uso de IA 
en la toma 
de decisiones 
públicas y los 
desafíos que 
presenta la 
opacidad en 
el proceso (de 
Fine Licht & 
de Fine Licht, 
2020).

Transpa-
rencia, 
Legitimidad, 
Equidad

La opacidad de los 
procesos algorítmi-
cos mina la legitimi-
dad percibida por el 
público.

Fomentar la 
transparencia 
justificativa, 
proporcionando 
explicaciones 
claras y acce-
sibles a la ciu-
dadanía sobre 
las decisiones 
automatizadas.

Fuente: Elaborado a partir de los casos obtenidos por ChatGPT4o (2024)

En el ámbito de la justicia predictiva, los algoritmos de IA han sido 
objeto de intenso escrutinio debido a su tendencia a perpetuar sesgos 
históricos, replicando patrones de discriminación racial y socioeconó-
mica presentes en los datos que los alimentan. Este fenómeno plantea 
serias implicaciones para la equidad, ya que, en lugar de corregir des-
igualdades, estos sistemas tienden a reforzar las estructuras de injusti-
cia existentes. De manera similar, en el sector educativo, la adopción 
de IA genera preocupaciones sobre la vigilancia y la autonomía es-
tudiantil, especialmente respecto a la recopilación de datos sensibles 
y las decisiones algorítmicas que podrían impactar el desarrollo aca-
démico de manera injusta o desproporcionada. Según Binns (2018), 
estos escenarios subrayan la necesidad de incorporar principios de 
equidad y transparencia para cultivar un ecosistema digital responsa-
ble donde la tecnología no solo mejore la eficiencia, sino que también 
fomente la justicia social y la equidad.

En el ámbito financiero, las tecnologías de IA han optimizado pro-
cesos cruciales como la evaluación crediticia y la detección de fraudes. 
No obstante, este avance no está exento de dilemas éticos, pues la im-
plementación de algoritmos en este sector ha evidenciado la perpetua-
ción de sesgos que agravan las disparidades económicas, impactando 
negativamente a individuos pertenecientes a grupos vulnerables. Por 
otro lado, en el ámbito de la gobernanza pública, el uso de IA en la 
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toma de decisiones suscita preocupaciones sobre la transparencia y 
la rendición de cuentas. Los procesos algorítmicos se perciben a me-
nudo como opacos y difíciles de auditar, lo que compromete la legiti-
midad de las decisiones automatizadas y mina la confianza pública en 
las instituciones. Stahl (2024) argumenta que integrar principios de 
ética de tercera generación en estas áreas es esencial para construir 
un ecosistema digital que priorice la equidad y la responsabilidad in-
tergeneracional.

Este análisis refleja la epistemología del ecosistema responsable, 
explorando las implicaciones éticas de la implementación de la IA en 
estos sectores, y destacando la necesidad imperiosa de un marco nor-
mativo que incorpore los principios de la ética de tercera generación. 
Este enfoque ético exige que el desarrollo de la IA no solo se enfoque 
en mejorar la eficiencia y precisión, sino también en garantizar la jus-
ticia social, la transparencia y la sostenibilidad intergeneracional. En 
esta línea, el análisis de los casos presentados contribuye significativa-
mente al debate académico y profesional sobre la gobernanza ética de 
la IA, subrayando la importancia de diseñar sistemas tecnológicos que, 
además de ser eficaces, promuevan un desarrollo justo y equitativo a 
largo plazo (Floridi y otros., 2018).

IMPACTO ANALÍTICO

La implementación de la inteligencia artificial en sectores clave como 
la justicia, la educación, los servicios financieros y la gobernanza pú-
blica ha generado profundas transformaciones, pero también ha ex-
puesto una serie de desafíos éticos que no pueden ser ignorados que se 
muestran en la Figura 5. El caso de Ana, quien utiliza una aplicación de 
IA para manejar su bienestar personal, ejemplifica tanto el potencial 
positivo de estas tecnologías como los riesgos implicados. Mientras 
que la aplicación mejora su calidad de vida al proporcionar soporte 
personalizado, también plantea consideraciones sobre la privacidad 
de los datos y la transparencia en el procesamiento de su informa-
ción personal. Este ejemplo refleja una situación común en muchas 
aplicaciones de IA, donde las oportunidades van de la mano con las 
obligaciones éticas (Floridi y otros., 2018). Al igual que en los sectores 
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más amplios mencionados, el caso de Ana subraya la importancia de 
desarrollar marcos éticos robustos que guíen tanto el diseño como la 
implementación de la IA para equilibrar innovación y responsabilidad 
(Jobin y otros., 2019). (Ver Figura 5)

Figura 5: Desafíos Éticos

Fuente: Napkin.ai (2024)

La implementación de sistemas de inteligencia artificial en sectores 
como la justicia predictiva y los servicios financieros ha revelado una 
preocupante tendencia a replicar sesgos históricos, exacerbando des-
igualdades ya existentes. Los algoritmos utilizados en la justicia a me-
nudo dependen de datos que reflejan discriminaciones raciales y so-
cioeconómicas pasadas, lo que resulta en decisiones sistemáticamente 
injustas (Ugwudike, 2022). De igual forma, en el ámbito financiero, las 
herramientas de IA empleadas para la evaluación crediticia continúan 
ejerciendo un impacto desproporcionado sobre grupos vulnerables, 
incrementando las desigualdades económicas (Akgun y Greenhow, 
2021). Esta persistencia de sesgos plantea cuestiones esenciales sobre 
la equidad y subraya la necesidad de revisar los procesos de entrena-
miento y validación de algoritmos para prevenir resultados injustos.

La falta de transparencia en los procesos algorítmicos es otro desa-
fío significativo que afecta la legitimidad de la toma de decisiones en 
los servicios públicos y financieros. La opacidad de los algoritmos, que 
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funcionan como “cajas negras”, limita la capacidad de los individuos 
para entender cómo se derivan las decisiones que les conciernen. Esto 
socava la confianza pública en las instituciones y resalta la necesidad 
de explicaciones claras y comprensibles (de Fine Licht y de Fine Licht, 
2020). Desde un enfoque basado en la ética de tercera generación, se 
reconoce que la transparencia no solo es técnica, sino un imperativo 
ético que exige rendición de cuentas y legitimidad en los sistemas de 
IA.

La sostenibilidad social, enmarcada en la justicia intergeneracional, 
es un principio ético indispensable en el desarrollo de la inteligencia 
artificial contemporánea. La persistencia de sesgos y la falta de trans-
parencia en los sistemas de inteligencia artificial no solo afectan a las 
generaciones presentes, sino que también implican riesgos a largo pla-
zo para las futuras generaciones. La justicia intergeneracional requiere 
que las decisiones tecnológicas actuales fomenten una sostenibilidad 
social que sea inclusiva y equitativa. Esto implica que los sistemas de 
IA no deben ser diseñados únicamente para maximizar la eficiencia, 
sino también para asegurar una distribución justa de los beneficios y 
prevenir la consolidación de nuevas formas de exclusión social, todo 
ello dentro de un ecosistema digital responsable.

La reflexión sobre los desafíos éticos en el contexto de un ecosiste-
ma digital responsable subraya la necesidad de una profunda revisión 
axiológica de los valores que sustentan el desarrollo y la implementa-
ción de la inteligencia artificial. Los sesgos sistemáticos en la justicia 
predictiva y las finanzas, junto con la opacidad algorítmica, destacan 
no solo deficiencias técnicas, sino también una falta de compromiso 
con los valores fundamentales de equidad, transparencia y justicia so-
cial. La conciencia digital, que exige una comprensión crítica de los 
entornos tecnológicos, y la ética de tercera generación, que aboga por 
un enfoque global y sostenible, proporcionan los marcos necesarios 
para abordar estos desafíos. Adoptar una perspectiva axiológica invita 
a considerar cómo los sistemas de IA pueden ser desarrollados y ges-
tionados para reflejar valores que aseguren una distribución equitati-
va de beneficios a través del tiempo, tanto en el presente como para 
generaciones futuras. Este enfoque requiere una integración profunda 
de principios éticos en todas las fases del ciclo de vida de la IA, des-
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de la conceptualización hasta la implementación, garantizando que 
las tecnologías no solo sean eficientes y precisas, sino también ética-
mente responsables y sostenibles. Así, se logra avanzar hacia un eco-
sistema digital que cumpla con sus potencialidades, sin comprometer 
la justicia intergeneracional ni los derechos humanos fundamentales, 
promoviendo una colaboración ética entre desarrolladores, legislado-
res y usuarios para construir un futuro inclusivo y justo.

MARCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IA 
EN UN ECOSISTEMA RESPONSABLE

Un marco para la implementación de la inteligencia artificial en un 
ecosistema responsable, como se ilustra en la Figura 6, se centra en 
integrar principios éticos de equidad algorítmica, transparencia justi-
ficativa y sostenibilidad social en el desarrollo y uso de estas tecnolo-
gías. El caso de Ana, quien utiliza una aplicación basada en inteligencia 
artificial para manejar su bienestar personal, ejemplifica cómo estos 
principios pueden aplicarse de manera efectiva. La aplicación garan-
tiza la equidad algorítmica al ofrecer recomendaciones personaliza-
das que evitan reproducir sesgos desfavorables. Además, proporciona 
transparencia justificativa al explicar claramente el manejo y procesa-
miento de los datos de Ana, fortaleciendo su confianza en la tecnolo-
gía. En cuanto a la sostenibilidad social, la aplicación se desarrolla con 
el objetivo de mejorar la salud mental de los usuarios de manera inclu-
siva, promoviendo el bienestar individual y social. Este marco orienta 
el diseño y regulación de sistemas de inteligencia artificial en diver-
sos sectores, asegurando que estas tecnologías sean implementadas de 
manera ética y responsable para maximizar beneficios y minimizar 
riesgos. (Ver Figura 6)
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Figura 6: Marco de implementación de la IA en un ecosistema responsable

Fuente: Napkin.ai (2024)

La equidad en los sistemas de inteligencia artificial se fundamenta 
en la implementación de mecanismos que garanticen la ausencia de 
sesgos. Este enfoque epistemológico se basa en la auditoría algorítmi-
ca continua, que emplea metodologías estadísticas para identificar y 
corregir sesgos en los datos y las decisiones generadas por la IA. Pra-
xeológicamente, se promueve la creación de comités éticos interdisci-
plinares, compuestos por expertos en tecnología, ética y justicia social, 
que supervisen y evalúen regularmente el uso de la IA en sectores 
críticos como la justicia y las finanzas. Según Gebru y otrosl. (2021), 
la supervisión ética, junto con la auditoría, es vital para asegurar que 
los algoritmos se ajusten a los principios de justicia social y equidad, 
fomentando la confianza en la tecnología.

La transparencia justificativa es esencial para que las decisiones algo-
rítmicas sean comprensibles por todos los afectados. La epistemología de 
este principio corresponde al desarrollo de marcos teóricos que facilitan 
la interpretación y explicación claras de los algoritmos. En términos pra-
xeológicos, se sugiere la implementación de protocolos de transparencia 
que obliguen a las instituciones a proporcionar explicaciones detalladas 
y accesibles sobre el funcionamiento de los algoritmos. Brundage y otros. 
(2020) sostienen que fortalecer la transparencia no solo incrementa la 
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confianza pública en los sistemas de IA, sino que también obliga a las en-
tidades a asumir responsabilidad por sus tecnologías.

Una perspectiva a largo plazo sobre el impacto social de la IA es 
crucial para asegurar la sostenibilidad social y la justicia intergenera-
cional. La epistemología de este principio implica un enfoque que eva-
lúa las posibles consecuencias a largo plazo de las tecnologías emer-
gentes, considerando su potencial para fomentar o socavar la equidad 
intergeneracional. En la práctica, esto sugiere la creación de marcos 
regulatorios que promuevan una evaluación sistemática de los impac-
tos sociales de la IA, garantizando que las decisiones tecnológicas ac-
tuales no resulten en desigualdades permanentes para las generacio-
nes futuras. Como destacan Floridi y Cowls (2019), este enfoque debe 
integrar evaluaciones de impacto social que aseguren una tecnología 
inclusiva y sostenible.

En la era actual de progreso tecnológico acelerado, establecer un 
marco robusto para la implementación de la inteligencia artificial den-
tro de un ecosistema responsable no es solo una aspiración ética, sino 
una necesidad imperativa. Este marco, fundamentado en los principios 
de equidad algorítmica, transparencia justificativa y sostenibilidad 
social, ofrece una guía crucial en medio de los rápidos avances de la 
IA, garantizando que estas tecnologías no solo sean innovadoras, sino 
también responsables y justas. La conciencia digital, como habilidad 
crítica, se convierte en un catalizador para la interacción ética con la 
tecnología, asegurando que el poder transformador de la IA esté ancla-
do en un entendimiento crítico de sus impactos potenciales. Además, 
la ética de tercera generación, con su enfoque en la responsabilidad 
intergeneracional y el bienestar colectivo, articula un paradigma ético 
que demanda una alineación entre innovación y responsabilidad. Este 
marco no solo asegura la justicia y la equidad en el presente, sino que 
también actúa como salvaguarda para las generaciones futuras, forma-
lizando un compromiso concreto para integrar la ética en cada etapa 
del ciclo de vida de la IA. Al implementar este marco, se establece un 
equilibrio pragmático entre el potencial transformador de la IA y las 
responsabilidades éticas que vienen con tal poder, garantizando que la 
evolución digital contribuye a una sociedad más justa y equitativa sin 
caer en un idealismo inalcanzable.
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DESAFÍOS ÉTICOS Y TECNOLÓGICOS

La implementación de la IA en el mundo contemporáneo ofrece tanto 
un potencial transformador como una serie de desafíos éticos y tec-
nológicos, particularmente en el ámbito de la ética digital. La ética de 
tercera generación, que busca infundir una conciencia ética avanzada 
en la IA, desafía a estas tecnologías no solo a operar con eficiencia, 
sino también a adherirse a principios de equidad, responsabilidad y 
transparencia (Floridi y otros., 2018). El caso de Ana, quien utili-
za una aplicación de IA para gestionar su bienestar personal, ilustra 
cómo la IA puede proporcionar beneficios significativos a sus usua-
rios, ofreciendo soporte personalizado y estrategias adaptativas que 
mejoran su calidad de vida. Sin embargo, este caso también destaca 
cuestiones complejas relacionadas con la privacidad de los datos, ya 
que la aplicación maneja información altamente personal y sensible. 
La transparencia se convierte en un desafío, ya que los usuarios nece-
sitan entender cómo se utilizan sus datos para confiar plenamente en 
estas tecnologías (Binns, 2018).

El análisis del caso de Ana subraya la necesidad de abordar los desa-
fíos éticos mediante la implementación de estrategias que garanticen 
la protección de datos y la transparencia en los procesos algorítmicos. 
Este enfoque es esencial para construir un entorno digital donde la 
justicia social y los derechos fundamentales se preserven a medida 
que la IA se integra más plenamente en la vida cotidiana. Los dilemas 
que enfrentan usuarios como Ana ejemplifican el requisito imperativo 
de establecer normas claras e implementar controles rigurosos que se 
alineen con la ética de tercera generación. Esto no solo implica desa-
rrollar una tecnología que sea justa e inclusiva sino también garantizar 
que cualquier implementación tecnológica logre un equilibrio entre 
innovación y ética (Brundage y otros., 2018). La integración efectiva 
de estos principios permitirá que la IA avance sin comprometer los 
estándares éticos fundamentales que son vitales para la confianza pú-
blica y el progreso social sostenible.

La Tabla 2 proporciona un desglose detallado de las principales ba-
rreras y desafíos que afectan la implementación ética de la inteligencia 
artificial. Esta tabla resalta aspectos críticos como la transparencia en 
los procesos algorítmicos, la protección de la privacidad de los datos, 
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y el aseguramiento de la equidad en la IA. Además, subraya la pro-
moción de la sostenibilidad y el desarrollo de normativas adecuadas, 
incluyendo una consideración profunda de los retos socio-culturales 
que acompañan al despliegue de tecnologías emergentes. Integrando 
los constructos de conciencia digital, se enfatiza la necesidad de un 
entendimiento crítico y responsable del entorno digital, mientras que 
la ética de tercera generación aporta un marco que orienta estas prác-
ticas hacia un enfoque global y sostenible, asegurando que la IA no 
solo avance en eficiencia sino también en su alineación con los valores 
humanos fundamentales.

Tabla 2. Desafíos Éticos en la Implementación de la IA

Desafíos y 
Barreras Éticas

Descripción de 
la Barrera

Elementos de 
Conciencia 

Digital

Principios de 
Ética de Tercera 

Generación

Estrategias para 
Superar las 

Barreras

Transparencia 
y Explicabili-
dad

Dificul-
tad para 
comprender 
cómo los 
algoritmos 
toman deci-
siones.

Entendimien-
to Crítico de 
Algoritmos

Promover la 
transparencia 
para responsa-
bilizar y guiar 
decisiones 
equitativas.

Implementar 
sistemas de 
IA explicables 
y desarrollar 
frameworks de 
transparencia.

Privacidad y 
Seguridad de 
Datos

Necesidad 
de proteger 
los datos 
personales 
recopilados 
por la IA.

Protección de 
la Informa-
ción Personal

Respetar la 
privacidad 
como un dere-
cho humano 
esencial.

Fomentar 
políticas de 
protección de 
datos robustas 
y encriptación 
avanzada.

Equidad y 
Sesgo Algorít-
mico

Posibilidad 
de que los 
algoritmos 
perpetúen 
sesgos exis-
tentes.

Promoción 
de la Equidad 
Digital

Asegurar de-
cisiones justas 
y equitativas 
para todos los 
grupos sociales.

Realizar 
auditorías 
algorítmicas 
continuas 
y emplear 
conjuntos de 
datos diversos.
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Desafíos y 
Barreras Éticas

Descripción de 
la Barrera

Elementos de 
Conciencia 

Digital

Principios de 
Ética de Tercera 

Generación

Estrategias para 
Superar las 

Barreras

Interope-
rabilidad y 
Estándares de 
Datos

Falta de 
estándares 
comunes que 
dificultan la 
integración 
entre diferen-
tes sistemas 
de IA.

Estándares 
para la Inte-
gración de 
Sistemas

Facilitar la 
colaboración 
abierta y global 
para el bien 
común.

Establecer nor-
mas comunes 
de interope-
rabilidad y 
protocolos de 
datos abiertos.

Sostenibili-
dad Energé-
tica

Alto consu-
mo ener-
gético de 
infraestructu-
ras de IA.

Responsabili-
dad Ambien-
tal Digital

Adoptar 
soluciones tec-
nológicas que 
garantizan la 
sostenibilidad 
a largo plazo.

Innovar en tec-
nologías ener-
géticamente 
eficientes y 
optimizar el 
procesamien-
to de IA.

Adaptación 
Regulatoria y 
Normatividad 
Legal

Las regula-
ciones no 
evolucionan 
al ritmo de la 
tecnología.

Conoci-
miento de 
Regulaciones 
y Normas 
Digitales

Abogar por 
un marco 
regulatorio 
que evolucione 
congruente-
mente con las 
innovaciones.

Promover 
la colabora-
ción entre 
tecnólogos y 
legisladores 
para actualizar 
normas.

Resistencia al 
Cambio Cultu-
ral y Social

Miedo a la 
pérdida de 
empleos y 
cambios en 
las dinámicas 
laborales.

Adaptabilidad 
y Educación 
sobre Cam-
bios Tecnoló-
gicos

Garantizar 
un desarrollo 
tecnológico 
inclusivo que 
beneficie a 
todas las gene-
raciones.

Implementar 
programas 
de reentre-
namiento y 
educación 
continua 
para la fuerza 
laboral.

Fuente: Elaborada a partir de Floridi y otros. (2018); Binns (2018); Strubell y otros. (2019)

Cada una de estas barreras representa un aspecto crítico que debe 
abordarse para lograr una implementación ética y efectiva de la inte-
ligencia artificial dentro de un ecosistema responsable. La transparen-
cia y la explicabilidad son esenciales para fomentar la confianza del 
usuario, asegurando que los resultados generados por los sistemas de 
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IA sean comprensibles y revisables por los humanos (Floridi y otros., 
2018). Al mismo tiempo, la protección de la privacidad y la seguridad 
de los datos destaca la necesidad de establecer mecanismos robustos 
que resguarden la información personal, evitando abusos que puedan 
erosionar la confianza pública en la tecnología (Solove, 2020). Ade-
más, las cuestiones de equidad y sesgo algorítmico enfatizan la impor-
tancia de desarrollar algoritmos que no perpetúen injusticias ni discri-
minen a grupos minoritarios o subrepresentados, garantizando así que 
todos los sectores de la sociedad se beneficien equitativamente de los 
avances tecnológicos (Mehrabi y otros., 2021).

La interoperabilidad y los estándares de datos son fundamentales 
para promover la comunicación efectiva entre diferentes sistemas de 
IA, asegurando una integración fluida y eficiente que maximice el 
potencial de estas tecnologías dentro de un ecosistema responsable 
(Raghupathi y Raghupathi, 2014). La preocupación por la sostenibili-
dad energética requiere que las infraestructuras tecnológicas adopten 
soluciones más ecológicas, enfrentando el desafío del alto consumo 
energético asociado a la IA y buscando métodos que reduzcan su hue-
lla ambiental, alineando así la innovación tecnológica con los princi-
pios de sostenibilidad del ecosistema (Strubell y otros., 2019).

Por otro lado, la adaptación regulatoria y la normatividad legal son 
esenciales para que las leyes evolucionen al ritmo de la tecnología, 
proporcionando un marco claro y coherente que oriente el desarrollo 
y uso de la IA en un entorno responsable (Marchant y otros., 2011). 
Finalmente, la resistencia al cambio cultural y social pone de relie-
ve la necesidad de gestionar el impacto humano de la automatización, 
garantizando que el progreso tecnológico no conduzca a la margina-
lización de trabajadores ni a la destrucción de empleos sin ofrecer al-
ternativas viables (Frey y Osborne, 2017). Estos desafíos representan 
obstáculos a superar, pero también áreas de oportunidad donde se 
puede transformar la IA en una fuerza positiva para el bien común, 
impulsando un ecosistema digital que priorice la equidad, la responsa-
bilidad y la transparencia.

El análisis de las barreras y desafíos en la implementación ética de la 
inteligencia artificial revela la compleja relación entre ética, tecnología 
y conciencia digital en el contexto de un ecosistema responsable. Este 
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binomio destaca que la tecnología, por sí sola, no es inherentemente 
buena o mala; su impacto depende de cómo se diseña, implementa y 
regula. La crítica se centra en la tendencia a presentar la inteligencia 
artificial como una solución universal a los problemas de la vida coti-
diana, generando expectativas poco realistas en la conciencia digital 
de los usuarios. Esta percepción puede llevar a una dependencia exce-
siva de la tecnología, desestimando la importancia de la intervención 
humana y el pensamiento crítico en la toma de decisiones. La concien-
cia digital se convierte así en un componente esencial al empoderar a 
los individuos para discernir y evaluar el uso de la IA, facilitando un 
enfoque crítico que promueve la adopción de principios éticos en la 
interacción con estas tecnologías.

Además, es fundamental que la ética de tercera generación se inte-
gre en el desarrollo de sistemas de IA para asegurar que su crecimien-
to no solo busque eficiencia e innovación, sino que también respete 
los derechos humanos y promueva la justicia social y ambiental. Al 
adoptar una perspectiva que una ética y tecnología, se puede cons-
truir un futuro en el que la inteligencia artificial no solo sea potente 
y transformadora, sino también justa y sostenible, beneficiando equi-
tativamente a todos los sectores de la sociedad y reduciendo las des-
igualdades existentes.

IMPLICACIONES SOCIALES Y TECNOLÓGICAS

La revolución de la conciencia digital, impulsada por la ética de terce-
ra generación en inteligencia artificial, está transformando profunda-
mente la estructura social y los escenarios tecnológicos contemporá-
neos. Las implicaciones de este avance abarcan cambios significativos 
en las dinámicas de poder, el futuro del trabajo y la interacción hu-
mana, además de resaltar la necesidad urgente de desarrollar tecno-
logías que sean transparentes, seguras y sostenibles. En este contexto, 
el caso de Ana ejemplifica cómo la IA puede afectar la ontología del 
ser de los individuos: su relación con la tecnología no solo mejora su 
bienestar, sino que también redefine su percepción de autonomía y 
capacidad de decisión. A medida que Ana interactúa con la aplicación 
de IA para gestionar su salud mental, experimenta un empoderamien-
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to que le permite entender y abordar sus desafíos, reflejando cómo la 
conciencia digital puede empoderar a los usuarios. Este análisis busca 
explorar cómo estas fuerzas están remodelando nuestro entorno y en-
fatiza la importancia de abordar las desigualdades existentes, así como 
de establecer estándares éticos que guíen el desarrollo tecnológico, 
orientándolos hacia un futuro más equitativo y responsable (Floridi y 
otros., 2018; Jobin y otros., 2019).

A continuación, se presenta la Tabla 3 que resume las principales 
implicaciones sociales y tecnológicas asociadas con el uso de la inte-
ligencia artificial en el contexto de la conciencia digital, todo bajo el 
marco de la ética de tercera generación. Estas implicaciones destacan 
la influencia de la IA en la forma en que los individuos interactúan 
con la tecnología, así como su impacto en las estructuras sociales y 
en las normativas éticas que gobiernan la implementación de estas 
herramientas. Al considerar el papel de la conciencia digital en este 
ecosistema, se busca identificar tanto las oportunidades que se gene-
ran como los desafíos que se presentan para garantizar un desarrollo 
tecnológico responsable y equitativo.

Tabla 3. Implicaciones Sociales y Tecnológicas de la IA en la Conciencia Digital

Implicaciones 
Sociales Descripción Implicaciones 

Tecnológicas Descripción

Cambio en las 
Dinámicas de 
Poder

La IA está alterando 
las relaciones de 
poder entre indivi-
duos, organizaciones 
e instituciones.

Aumento de la 
Automatización

La automatización 
de procesos puede 
generar inseguridad 
laboral y cambios 
en las dinámicas de 
empleo.

Empoderamien-
to del Usuario

La conciencia digital 
permite a los usuarios 
tomar decisiones 
informadas sobre sus 
interacciones tecno-
lógicas.

Innovación en 
la Interfaz de 
Usuario

Se requieren interfa-
ces más accesibles y 
comprensibles que 
fomenten una inte-
racción responsable.
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Implicaciones 
Sociales Descripción Implicaciones 

Tecnológicas Descripción

Nuevas Normati-
vas Éticas

La implementación 
de estándares éticos 
en el uso de IA es 
crucial para abordar 
las desigualdades.

Desarrollo de 
Tecnologías 
Inclusivas

Las tecnologías 
deben ser diseñadas 
para ser equitativas 
y accesibles para 
todos los grupos.

Responsabilidad 
Colectiva

Se enfatiza la impor-
tancia de la partici-
pación cívica en las 
decisiones sobre el 
uso de la IA.

Mecanismos de 
Transparencia

Es fundamental 
que las decisiones 
algorítmicas sean 
explicables y audita-
bles para garantizar 
la confianza del 
usuario.

Desinformación 
y Manipulación

El uso de IA en la 
creación de conte-
nido puede llevar a 
la proliferación de 
desinformación y 
noticias falsas.

Algoritmos 
de Filtrado de 
Contenido

Se necesita imple-
mentar tecnologías 
que verifiquen 
la veracidad de 
la información y 
contribuyan a un 
consumo crítico.

Impacto en la 
Salud Mental

La dependencia 
de tecnologías de 
IA puede afectar la 
salud mental de los 
usuarios debido a la 
sobrecarga de infor-
mación y la falta de 
interacción humana.

Intervenciones 
basadas en IA 
para la Salud

Las aplicaciones de 
IA deben ser dise-
ñadas considerando 
el impacto emocio-
nal y psicológico, 
buscando fomentar 
el bienestar en los 
usuarios.

Fuente: Elaborada a partir de Stahl (2024); Camaran Maione (2023).

La tabla anterior resalta la interconexión entre las implicaciones 
sociales y tecnológicas de la inteligencia artificial, así como cómo es-
tas dimensiones pueden influirse mutuamente. En el ámbito social, se 
presentan desafíos significativos como la redistribución del poder y 
las transformaciones en el empleo, consecuencias directas de los avan-
ces rápidos en la tecnología. A su vez, estos desarrollos tecnológicos 
requieren la creación de sistemas que sean éticamente alineados y que 
incorporen herramientas como algoritmos transparentes y estándares 
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globales. Esta necesidad es fundamental para asegurar un impacto po-
sitivo en la sociedad y prevenir la perpetuación de desigualdades exis-
tentes. Además, abordar la desigualdad social y mantener la seguridad 
de los datos enfatiza la urgencia de implementar una ética de tercera 
generación que sea tanto robusta como adaptable. Este enfoque equi-
librado se convierte en un pilar esencial para guiar el desarrollo de la 
inteligencia artificial hacia un futuro que no solo sea innovador, sino 
también justo y sostenible para todos los sectores de la sociedad.

Cada una de estas barreras representa un aspecto crítico que debe 
abordarse para lograr una implementación ética y efectiva de la inte-
ligencia artificial dentro de un ecosistema responsable. La transparen-
cia y la explicabilidad son esenciales para fomentar la confianza del 
usuario, asegurando que los resultados generados por los sistemas de 
IA sean comprensibles y revisables por los humanos (Floridi y otrosl., 
2018). Al mismo tiempo, la protección de la privacidad y la seguridad 
de los datos destaca la necesidad de establecer mecanismos robustos 
que resguarden la información personal, evitando abusos que puedan 
erosionar la confianza pública en la tecnología (Solove, 2020). Ade-
más, las cuestiones de equidad y sesgo algorítmico enfatizan la impor-
tancia de desarrollar algoritmos que no perpetúen injusticias ni discri-
minen a grupos minoritarios o subrepresentados, garantizando así que 
todos los sectores de la sociedad se beneficien equitativamente de los 
avances tecnológicos (Mehrabi y otros., 2021).

La identificación de estos desafíos también invita a reflexionar so-
bre las implicaciones a largo plazo de la IA en el ámbito ético y social. 
Es probable que las decisiones guiadas por inteligencia artificial evo-
lucionen de acciones meramente basadas en datos hacia un enfoque 
que integre principios y objetivos humanísticos (Jobin y otros., 2019). 
Para lograr esto, es fundamental que un marco ético robusto oriente 
la evolución del desarrollo tecnológico. Esto exige metodologías que 
permitan auditar y supervisar continuamente las prácticas tecnológi-
cas, al tiempo que se reconoce tanto el potencial transformador de la 
IA como sus limitaciones (Floridi y Cowls, 2019). La integración de 
estos principios garantizará que la inteligencia artificial no solo avance 
en eficiencia, sino que también promueva la equidad, la transparencia 
y la sostenibilidad, contribuyendo a un futuro en el que la tecnología 
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se utilice de manera ética y responsable para el bienestar social y la 
justicia intergeneracional. A continuación, se presenta la Figura 7, que 
ilustra el futuro de la IA en contextos éticos, reforzando la necesidad 
de un enfoque consciente y transformador. (Ver Figura 7)

Figura 7. Futuro de la IA en contextos Éticos.

Fuente: Napkin.ai (2024)

La ética de tercera generación propone un cambio de paradigma 
crucial en la intersección entre la inteligencia artificial y la sociedad, al 
superar los enfoques preventivos tradicionales y establecer un marco 
normativo centrado en los principios de equidad, justicia y transpa-
rencia. Este enfoque avanzado exige que los sistemas automatizados 
no solo operen bajo regulaciones predefinidas, sino que también se 
adapten a los contextos morales y culturales específicos en los que son 
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implementados. El desafío de equilibrar la autonomía humana con la 
capacidad de intervención de la IA se erige como una cuestión funda-
mental, donde la confianza y la responsabilidad compartida adquieren 
una dimensión estratégica para garantizar interacciones éticas (Stahl, 
2024) y cultivar una conciencia digital efectiva.

La evolución de la inteligencia artificial estará intrínsecamente vin-
culada al desarrollo de metodologías éticas más sofisticadas que per-
mitan auditar, monitorear y ajustar su impacto en la sociedad. La inte-
gración de valores humanísticos en los sistemas de IA, especialmente 
en áreas sensibles como la justicia y la salud, se torna indispensable 
para la creación de un entorno tecnológico que respete los derechos 
humanos y promueva el bienestar social. Este proceso de alineación 
ética, al considerar tanto el potencial como las limitaciones inherentes 
de la IA, marca el inicio de una transformación donde la eficiencia 
tecnológica se subordina al imperativo de una responsabilidad social 
sólida (Veliyev, 2024).

La implementación efectiva de estos principios éticos no solo con-
figura las interacciones actuales, sino que también establece una base 
para el futuro de la inteligencia artificial. Un enfoque reflexivo, que 
priorice la equidad y la transparencia, permitirá que la IA se convierta 
en una herramienta al servicio de la sociedad, garantizando que su 
desarrollo tecnológico contribuya al bienestar común y mitigando los 
riesgos de discriminación y desigualdad. Este enfoque es esencial para 
construir un ecosistema digital responsable, donde la inteligencia arti-
ficial no solo sea eficiente, sino también ética y socialmente compro-
metida.

EL FUTURO DEL CASO DE ANA EN RELACIÓN A LA CONCIENCIA 
DIGITAL, LA IA Y LA ÉTICA DE TERCERA GENERACIÓN 
PRESENTA DOS ESCENARIOS CONTRASTANTES

En un escenario optimista, Ana podría beneficiarse enormemente de 
la continua evolución de la IA y su integración con una conciencia 
digital sólida y bien informada. A medida que la ética de tercera ge-
neración siga siendo un pilar fundamental en el desarrollo de estas 
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tecnologías, se espera que las aplicaciones de IA se enfoquen en brin-
dar apoyo personalizado sin sacrificar la privacidad ni la equidad. En 
este contexto, Ana utilizaría la IA no solo como una herramienta de 
gestión de su salud mental, sino también como un recurso que fortale-
ce su autonomía y su capacidad para entender y afrontar sus desafíos 
personales. La transparencia en el uso de datos y un diseño ético de 
la IA le permitirían a Ana tomar decisiones informadas sobre su salud, 
construyendo confianza y empoderamiento. Así, su experiencia po-
dría reflejar el potencial positivo de un ecosistema digital que promue-
ve la justicia social y el bienestar individual en un marco ético robusto.

Por otro lado, un escenario pesimista podría surgir si las tecnolo-
gías de IA se desarrollan sin una integración adecuada de principios 
éticos y una conciencia digital crítica. Ana podría volverse dependien-
te de la aplicación de IA para gestionar su bienestar, lo que resultaría 
en una erosión de su autonomía y la capacidad de tomar decisiones 
informadas. En este contexto, si la IA perpetúa sesgos y no toma en 
cuenta las particularidades individuales, las recomendaciones podrían 
ser inadecuadas o perjudiciales, exacerbando sus problemas en lugar 
de mitigarlos. Además, la falta de transparencia en el uso de sus datos 
personales podría socavar la confianza en la tecnología, llevando a una 
mayor desconexión entre Ana y las herramientas que deberían ayu-
darla. Este escenario ilustra una distopía donde la innovación tecnoló-
gica no se traduce en resultados positivos, destacando la importancia 
vital de un compromiso ético continuo en el diseño y la implementa-
ción de la inteligencia artificial.

Ambos escenarios subrayan la necesidad de enfocar el desarrollo 
y la implementación de la IA en el marco de la conciencia digital y la 
ética de tercera generación, enfatizando que el futuro de la tecnología 
debe ser construido de manera responsable y equitativa, asegurando 
que se maximicen los beneficios y se minimicen los riesgos. (Ver Fi-
gura 8)
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Figura 8. Escenarios futuros de la concienca digital de Ana

Fuente: CHAT GPT4o (2024)

CONCLUSIONES

¿Estamos preparados para un futuro en el que la inteligencia artificial 
no solo nos asista en la toma de decisiones, sino que también nos obli-
gue a redefinir lo que significa ser humano? La revolución en la con-
ciencia digital nos ha colocado en un punto de inflexión, un momento 
crucial para decidir si la tecnología será nuestra aliada o nos dominará.

No podemos permitirnos el lujo de ver la IA como un ente neu-
tral. Esta revolución exige una transformación profunda en nuestra 
concepción del desarrollo tecnológico. La conciencia digital, con su 
enfoque crítico y reflexivo, junto con la ética de tercera generación, 
que promueve una visión holística y un compromiso firme con la sos-
tenibilidad, se erigen como pilares esenciales para construir un futuro 
en el que la tecnología actúe como un motor de progreso social y de 
bienestar, en lugar de representar una amenaza.

Se ha acabado la era de la complacencia; es imperativo dejar atrás 
visiones simplistas y asumir el reto de erigir un nuevo paradigma tec-
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nológico, donde la ética no sea una mera guía opcional, sino un funda-
mento inalterable. La inteligencia artificial debe servir a la humanidad 
y no al revés.

Es hora de abandonar las estructuras de poder tradicionales y em-
poderar a los individuos con una conciencia digital sólida. Se debe 
trabajar en el desarrollo de sistemas de IA que sean transparentes, se-
guros y responsables, evitando socavar la confianza pública y comba-
tiendo la desigualdad. Es necesario crear un futuro en el que la inno-
vación tecnológica se alinee con los valores humanos fundamentales, 
garantizando que los beneficios de la IA se distribuyan de manera jus-
ta y equitativa entre todas las generaciones.

No se debe olvidar que la IA es un río poderoso. Puede ser una 
fuente de vida y prosperidad, pero también puede convertirse en un 
torrente destructor. La responsabilidad recae en la sociedad; de cada 
uno depende canalizar su poder con inteligencia y ética, asegurando 
que fluya en la dirección correcta, hacia un futuro más humano y sos-
tenible.

¡El futuro ya está aquí! Es tiempo de dar el siguiente paso: construir 
un nuevo mundo donde la tecnología sea una fuerza para el bien. ¡Des-
pertemos la revolución de la conciencia digital!
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CAPÍTULO XVI

EGOLATRÍA Y EVOLUCIÓN: LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA CONDICIÓN HUMANA

ALFREDO GARIBAY SUÁREZ1

INTRODUCCIÓN

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, el con-
cepto de ser humano se encuentra en constante revaluación. La llega-
da del transhumanismo, una corriente filosófica que busca mejorar la 
condición humana a través de la ciencia y la tecnología, plantea pre-
guntas fundamentales sobre la identidad, la ética y el futuro de la hu-
manidad. A medida que herramientas como la inteligencia artificial, 
la biotecnología y las interfaces cerebro-computadora se integran en 
nuestra vida cotidiana, surgen desafíos significativos en la forma en 
que percibimos nuestra existencia y nuestras relaciones interpersona-
les. Este texto explora cómo la agencia de la egolatría y la incorpora-
ción de la tecnología desmaterializan la identidad del ser, llevando a la 
humanidad hacia un estado de dependencia tecnológica que redefine 
no solo nuestra corporalidad, sino también nuestra esencia. Mediante 
un análisis crítico de los impactos y efectos del transhumanismo, se 
busca comprender cómo estas transformaciones afectan el tejido so-
cial y generan nuevas dinámicas en la interacción humana. En última 
instancia, nos enfrentamos a un dilema existencial: ¿Estamos avanzan-
do hacia una mejora significativa o estamos abriendo la puerta a una 
deshumanización que compromete nuestra esencia más profunda?

Palabras clave: Transhumanismo, Identidad, Tecnología, Deshu-
manización, Ética

1 Profesor-Investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco
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ADVERTENCIA

El ensayo que se presenta ha sido integrado a renglón seguido desde la 
capacidad lírica del autor. Elementos como el título, la introducción, 
las tablas 1 y 2 y la bibliografía fueron definidos bajo el algoritmo de 
ChatGPT. Se espera de este ejercicio localizar su figura y contribución 
a partir de la sentencia provocadora de lo que se intitula.

La agencia de la egolatría desmaterializa dialécticamente la identi-
dad del ser frente al empoderamiento de la integración tecnológica, a 
la distancia de uno a dos milímetros de grosor de la piel o de hasta cin-
co veces ello en el cráneo la tecnología acecha. El artefacto ha lacerado 
su cordón de señal continua y de energía, para a través del espectro 
y la nanotecnología guardar una nueva independencia y travesía y en 
ello, hemos identificado una evolución potenciada de irrealidad física 
pero multisensorial de expectativa.

Los hechos tecnológicos convergen en un ser que hoy se empodera 
de facultad, en el último lustro las disciplinas han transmutado a un 
estadio infectado de digitalidad y conectividad, a un reino de datos 
que exuberantemente desquicio la racionalidad paradigmática a partir 
del algoritmo inspirado.

Tabla 1. Tabla priorizada por impacto que muestra una taxonomía de hechos 
tecnológicos en el último lustro que han contribuido a potenciar el transhumanismo.

Prioridad Categoría Hecho  
Tecnológico Descripción Impacto en el Trans-

humanismo

1 Inteligencia 
Artificial

Avances en 
IA y machine 
learning

Mejora en algorit-
mos de IA permite 
la creación de sis-
temas que pueden 
aprender y adap-
tarse, aplicándose 
en salud y mejora 
cognitiva.

Potencia la mejora 
de habilidades 
cognitivas y la auto-
matización.
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Prioridad Categoría Hecho  
Tecnológico Descripción Impacto en el Trans-

humanismo

2 Biotecno-
logía

Edición genéti-
ca CRISPR

La tecnología CRIS-
PR ha permitido la 
edición genética 
precisa, abriendo 
posibilidades para 
la modificación ge-
nética en humanos.

Facilita la mejora 
y modificación 
genética.

3 Interfaces 
Cerebro-
Computa-
dora

Desarrollo 
de interfaces 
cerebro-com-
putadora

Dispositivos que 
permiten la cone-
xión directa entre 
el cerebro humano 
y computadoras, 
facilitando el 
control de disposi-
tivos mediante el 
pensamiento.

Integra la mente 
humana con má-
quinas, ampliando 
capacidades.

4 Robótica Avances en 
prótesis y 
exoesqueletos

Creación de pró-
tesis avanzadas y 
exoesqueletos que 
mejoran la movili-
dad y funcionalidad 
de personas con 
discapacidades 
físicas.

Mejora la capacidad 
física y funcional de 
los individuos.

5 Nanotecno-
logía

Desarrollo de 
nanobots

Creación de nano-
bots utilizados en 
medicina para la 
administración de 
fármacos y repara-
ción celular.

Aumenta la capa-
cidad de interven-
ción en procesos 
biológicos.

6 Salud 
Digital

Telemedicina 
y monitoreo 
continuo

Implementación 
de tecnologías de 
salud digital que 
permiten el moni-
toreo remoto de la 
salud y la consulta 
médica a distancia.

Facilita el acceso a 
la atención médica 
y mejora la salud.
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Prioridad Categoría Hecho  
Tecnológico Descripción Impacto en el Trans-

humanismo

7 Realidad 
Aumentada 
y Virtual

Creación de 
entornos 
inmersivos

Tecnologías que 
permiten experien-
cias inmersivas y 
la interacción en 
entornos virtua-
les, simulando 
realidades físicas 
o creando nuevas 
realidades.

Expande la percep-
ción de la realidad 
y las experiencias 
humanas.

8 Criptomo-
nedas y 
Blockchain

Desarrollo de 
criptomonedas 
y contratos 
inteligentes

Expansión de 
criptomonedas y 
uso de blockchain 
para crear registros 
seguros y transpa-
rentes de transac-
ciones y contratos.

Fomenta la descen-
tralización y nuevas 
economías de 
intercambio.

Fuente: Creación por IA basada en algoritmos de GPT. 

Hemos transmutado, hemos adoptado una ruleta de vaticinios in-
sultantes de posibilidad para encontrarnos con economías no fiducia-
rias, idealizamos y protagonizamos la realidad deseada, aunque esto 
último vulnere nuestra corporalidad ¡que más da! la nanotecnología 
nos remite a la reparación incluso celular o en la robótica y la interac-
ción neuronal nos empodera.

Ahora somos mercancía de nuestra posibilidad, la diferenciación y 
distinción se decanta por la capacidad de adoptar aplicativos y artefac-
tos, por el vínculo mercantil con un ecosistema de consumo exacerba-
do o en el peor de los casos por la rendición y enajenación del marke-
ting impositivo ante el servicio freemium; los efectos y consecuencias 
también son vastas desde el crisol transhumanista.
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Tabla 2. Tabla de los efectos de la vida transhumanista que 
impactan la comunidad y el tejido social.

Efecto Descripción Impacto en la Comunidad y 
Tejido Social

1. Aumento 
de la Des-
igualdad

El acceso a tecnologías avanzadas 
puede estar limitado a ciertos 
grupos socioeconómicos.

Puede aumentar la brecha en-
tre los que pueden permitirse 
mejoras y los que no.

2. Cambios en 
la Identidad

La modificación genética y la 
integración de tecnología en el 
cuerpo pueden alterar la percep-
ción del yo.

Puede llevar a una crisis de 
identidad y a nuevas formas de 
autoexpresión.

3. Nuevas 
Dinámicas 
Sociales

La interacción entre humanos y 
máquinas puede cambiar cómo 
se forman las relaciones interper-
sonales.

Puede desestabilizar las 
estructuras sociales tradicio-
nales y crear nuevas formas de 
conexión.

4. Ética y 
Moralidad

La capacidad de modificar a los 
humanos plantea nuevas pregun-
tas éticas sobre la intervención en 
la naturaleza humana.

Puede generar debates y divi-
siones sobre lo que es acepta-
ble y lo que no.

5. Salud y 
Bienestar

El acceso a tecnologías que me-
joran la salud puede cambiar las 
expectativas sobre el bienestar.

Puede fomentar un enfoque 
más preventivo en la salud, 
pero también puede generar 
presión social por la “mejora”.

6. Integración 
Tecnológica

La incorporación de tecnología 
en la vida diaria puede hacer que 
la dependencia de dispositivos 
aumente.

Puede transformar la manera 
en que se vive, trabaja y se inte-
ractúa socialmente.

7. Diversidad 
de Experien-
cias

Las tecnologías de realidad virtual 
y aumentada permiten vivir expe-
riencias personalizadas y únicas.

Puede enriquecer la cultura, 
pero también crear desco-
nexiones entre diferentes 
grupos.

8. Nuevas 
Formas de 
Educación

La educación puede transformarse 
con el uso de IA y plataformas digi-
tales, permitiendo un aprendizaje 
más personalizado.

Puede democratizar el acceso 
al conocimiento, pero también 
desestabilizar los modelos 
educativos tradicionales.

9. Redefi-
nición del 
Trabajo

La automatización y las tecnolo-
gías avanzadas pueden cambiar 
radicalmente el mercado laboral.

Puede provocar desempleo en 
ciertos sectores, pero también 
la creación de nuevos roles.
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Efecto Descripción Impacto en la Comunidad y 
Tejido Social

10. Alteración 
de la Familia

Las nuevas formas de vida y 
relaciones pueden cambiar la 
estructura familiar tradicional.

Puede llevar a nuevos modelos 
de familia y a redefinir los roles 
dentro de ella.

Fuente: Creación por IA basada en algoritmos de GPT. 

Trascendemos desde un rebote tecnológico de deseabilidad y éxta-
sis, alineados y alienados, el alter ego se institucionaliza en el avatar 
y en mi mismo como agente experto, trasciendo como conciencia y 
evoco la discusión con mi representación de cadena de bits; y ello lo 
replico al yo como tribu, como casta, como entidad, como federación; 
todo ello mientras me feudalizo y reconozco al terrateniente en fun-
ción de su locura plenipotenciaria y seducción discursiva.

Me deshumanizo, se trastorna mi identidad y en la posibilidad de la 
inmortalidad me encuentro con seres no de me árbol genealógico sino 
del económico, mi empatía es doctrina digital del encanto de sirenas 
de silicio dentro de mi ser, se dispenden metódica y perfectamente 
las dosis que en la singularidad consternan mis sentidos, la droga me 
acerca al nirvana plástico que se impone ante la espiritualidad y la fe 
verdadera; me pregunto ¿Quién soy? y ¿Quién definió el estándar de 
lo que soy?
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CAPÍTULO XVII

ÉTICA KANTIANA EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 
CREDITICIO: APLICACIONES DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y MACHINE LEARNING

LUIS ANTONIO VERDUGO CALDERÓN1

RESUMEN

La aplicación de la ética kantiana en la evaluación crediticia, a través 
de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), representa 
una oportunidad única para transformar el sector financiero. Este ca-
pítulo analiza los principios de justicia, equidad y transparencia en el 
desarrollo de modelos de evaluación crediticia, y explora cómo estos 
principios pueden contribuir a un sistema financiero más justo, inclu-
sivo y responsable. Asimismo, se examinan los riesgos asociados con 
la falta de transparencia en los algoritmos, la persistencia de sesgos 
en los datos de entrenamiento y la ausencia de una regulación inter-
nacional clara. En este contexto, se hace un llamado a desmantelar el 
enfoque reduccionista que ve la tecnología como un mero instrumen-
to de optimización financiera. Es fundamental ir más allá de la simple 
implementación tecnológica y profundizar en la integración de valo-
res universales en la toma de decisiones. La propuesta sugiere la cons-
trucción de un sistema financiero donde la ética sea un componente 
fundamental para crear un entorno más justo y humano. Las conclu-
siones y futuras direcciones enfatizan la importancia de desarrollar 
estándares internacionales para la IA en el sector financiero, así como 

1 Estudiante de Doctorado en Innovación y Administración de las Organizaciones, modalidad 
virtual de la Universidad Autónoma de Occidente, Los Mochis, Sinaloa ,México
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la necesidad de contar con herramientas de auditoría más sofisticadas. 
También se subraya la relevancia de investigar la interacción humano-
máquina y de promover programas de educación ética dirigidos a de-
sarrolladores, usuarios y reguladores de la IA.

Palabras clave: Ética Kantiana, Evaluación Crediticia, Machine 
Learning

INTRODUCCIÓN

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning 
(ML) han emergido como fuerzas transformadoras, especialmente en 
el ámbito de la evaluación crediticia. Estas innovaciones permiten pro-
cesar inmensas cantidades de datos y discernir patrones complejos, 
aumentando la precisión y eficiencia de las evaluaciones de riesgo. Sin 
embargo, el poder de estas tecnologías también trae consigo una serie 
de desafíos éticos que requieren un análisis cuidadoso.

El machine learning, un subconjunto de la IA, equipa a las máquinas 
con la capacidad de aprender de los datos y mejorar sus operaciones 
sin intervención humana directa (Russell y Norvig, 2020). Esta capaci-
dad no solo acelera la toma de decisiones, sino que también mejora su 
adaptabilidad ante cambios en las condiciones del mercado, un avance 
crucial en el marco del libro “El Futuro de la IA: Transhumanidad, Ética 
y Sostenibilidad”.

No obstante, la implementación de algoritmos de ML en finanzas ge-
nera inquietudes sobre la transparencia y equidad de las decisiones auto-
matizadas. Los algoritmos, que con frecuencia operan como cajas negras, 
pueden perpetuar y magnificar sesgos inherentes en sus datos de entre-
namiento, resultando en decisiones financieras que podrían afectar nega-
tivamente a ciertos grupos (Chouldechova y Roth, 2018). Este reto ético 
demanda un enfoque filosófico robusto y bien fundamentado.

La ética kantiana, con su énfasis en principios morales universales 
y la dignidad humana, ofrece un marco valioso para enfrentar estos di-



391VERDUGO CALDERÓN

lemas. Fundamentada en el imperativo categórico de Immanuel Kant, 
esta perspectiva se centra en la ética de las intenciones y la universa-
lización de principios morales, más allá de las consecuencias de las 
acciones. En la aplicación de IA y ML, adoptar principios kantianos 
implica diseñar sistemas que no solo sean eficientes, sino que también 
respeten los estándares universales de justicia e imparcialidad, preser-
vando la autonomía y dignidad de todos los individuos involucrados 
(Johnson y Cureton, 2024).

Así, este capítulo tiene como objetivo explorar cómo los principios 
de la ética kantiana pueden integrarse en el uso de ML e IA para la 
evaluación de riesgos crediticios, promoviendo prácticas más justas y 
responsables en el sector financiero global. Para alcanzar este objeti-
vo, se utilizará un enfoque deductivo que comenzará con un análisis 
de los principios éticos kantianos, seguido de un examen crítico de 
las aplicaciones actuales, y culminará con una propuesta de un marco 
ético-práctico.

La estructura del capítulo se organiza en cinco secciones principa-
les. La primera sección examina los principios de la ética kantiana apli-
cados a IA y ML. La segunda sección analiza críticamente las prácticas 
actuales de evaluación crediticia con estas tecnologías. A continua-
ción, se propone un marco ético que integra principios kantianos en el 
contexto financiero-tecnológico. Finalmente, el capítulo concluye con 
una recapitulación de los hallazgos y recomendaciones para futuras 
investigaciones, centrándose en la sostenibilidad y la responsabilidad

ÉTICA KANTIANA APLICADA A LA IA Y MACHINE LEARNING

La ética kantiana, fundamentada en principios universales como el im-
perativo categórico, la autonomía y la dignidad humana, proporciona 
un marco filosófico que demanda acciones guiadas por intenciones 
morales sólidas e inquebrantables (Johnson, 2008). Al considerar la 
expansión de la inteligencia artificial (IA) y, de manera particular, el 
machine learning (ML) en el sector financiero, se plantea la necesidad 
urgente de una supervisión ética basada en estos principios. A medida 
que el ML, como una rama de la IA, mejora la eficiencia y precisión en 



392 ÉTICA KANTIANA EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

procesos tales como la evaluación de riesgos crediticios, también sus-
cita interrogantes esenciales sobre cómo integrar estas tecnologías de 
manera que respeten y promuevan la equidad, la justicia y la dignidad 
humana. Estos valores deben ser el tronco común que sostiene y guía 
el crecimiento de cualquier innovación tecnológica, asegurando que la 
eficiencia no se consiga a expensas de los principios éticos fundamen-
tales. (Ver Figura 1)

Figura 1: Principios Universales de la Ética Kantiana

Fuente: CHAT GPTo (2024)

La Figura 1, que ilustra los principios de la ética kantiana proporciona 
una representación visual de cómo los conceptos de imperativo categórico, 
autonomía y dignidad humana se interrelacionan para formar un marco 
ético integral. Estos principios, representados en la figura, actúan como 
guías fundamentales para calibrar la moralidad de las acciones humanas 
y tecnológicas. En el ámbito de la IA y el ML, estos principios no solo ase-
guran que las innovaciones tecnológicas sean diseñadas con un enfoque 
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en la eficiencia y la precisión, sino también en la justicia y la equidad. Al 
considerar cómo estos fundamentos éticos se pueden aplicar a las tecno-
logías emergentes, es imprescindible que el desarrollo y la implementación 
de IA y ML no comprometan los valores morales fundamentales que son 
esenciales para el bienestar humano. Avanzando hacia el siguiente suba-
partado, se profundiza en cómo estos conceptos clave de la ética kantiana 
se pueden aplicar específicamente en el contexto tecnológico, asegurando 
que los algoritmos y sistemas, más allá de su funcionalidad, respeten y 
promuevan estos principios universales.

CONCEPTOS CLAVE DE LA ÉTICA KANTIANA 
APLICADOS A LA TECNOLOGÍA

La ética kantiana, al centrarse en principios universales como el impe-
rativo categórico, la autonomía y la dignidad humana, proporciona un 
fundamento axiológico robusto para juzgar la moralidad de las accio-
nes humanas. Estos principios son esenciales para garantizar que las 
tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA) y el machi-
ne learning (ML), sean desarrolladas e implementadas de manera que 
respeten valores morales fundamentales. La axiología kantiana insiste 
en que las acciones deben ser moralmente justificables independien-
temente de sus consecuencias, enfatizando la importancia de las in-
tenciones detrás de las decisiones tecnológicas. En el contexto del ML, 
esto se traduce en el establecimiento de algoritmos que no sólo priori-
cen la eficiencia y la precisión, sino que también incorporen la justicia 
y la equidad en su núcleo.

Por otro lado, el pragmatismo inherente al machine learning, con 
su énfasis en la funcionalidad y la adaptabilidad, trae consigo el riesgo 
de dejar de lado estas consideraciones éticas si no se les da la debida 
atención en el proceso de diseño. Integrar los conceptos kantianos en 
la tecnología requiere un enfoque que combine análisis críticos con 
una visión holística, asegurando que los avances en ML no compro-
metan principios éticos universales. Es fundamental que estas tecno-
logías se empleen no solo como herramientas de mejora de procesos, 
sino también como extensiones de los valores humanos que buscan 
promover un entorno de equidad y respeto por la dignidad.
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A continuación, la Tabla 1 detalla un análisis de cómo los conceptos 
clave de la ética kantiana pueden ser aplicados en el diseño y uso de 
machine learning, proporcionando un marco para alinear estas tecno-
logías con valores éticos fundamentales. (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Aplicación de Conceptos Éticos Kantianos en IA y Machine Learning

Concepto 
Clave Definición Análisis Visión Holística

Imperativo 
Categórico

Principio que estable-
ce que las acciones 
deben basarse en 
máximas que puedan 
ser adoptadas como 
leyes universales.

Los algoritmos deben 
diseñarse para ser 
justos e imparciales, 
asegurando el trato 
igualitario a todos los 
usuarios.

Promueve un 
entorno donde los 
algoritmos abor-
den sesgos desde 
su diseño, fomen-
tando la equidad y 
justicia.

Autonomía Capacidad de los 
individuos para 
tomar decisiones in-
formadas y racionales, 
actuando bajo sus 
propias leyes.

Los sistemas de IA de-
ben ser transparentes, 
ofreciendo explica-
ciones claras para 
mantener el control de 
los usuarios.

La autonomía 
implica un diseño 
colaborativo 
humano-máquina 
que complemente, 
no reemplace, el 
juicio humano.

Dignidad 
Humana

La idea de que cada 
persona es un fin en 
sí mismo y debe ser 
tratada con respeto 
inherente.

Requiere un manejo 
ético de los datos per-
sonales, asegurando 
privacidad y consenti-
miento informado.

Establece la im-
portancia de crear 
ecosistemas que 
respeten y poten-
cien la dignidad 
humana.

Relevancia 
General

Estos principios éti-
cos aseguran que las 
tecnologías se imple-
menten de manera 
ética y responsable.

Guían la implemen-
tación de sistemas 
justos y responsables, 
alineando soluciones 
tecnológicas con valo-
res humanos funda-
mentales.

Permiten integrar 
valores huma-
nos en el diseño 
de tecnología, 
promoviendo un 
equilibrio entre 
eficiencia e integri-
dad ética.

Fuente: Elaborada a partir de Barocas, Hardt, y Narayanan (2019); Dignum (2018); 
Floridi (2019); Jobin, Ienca, y Vayena (2019); Mittelstadt, Wachter, y Floridi (2016).
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La Tabla 1, ofrece un análisis comprensivo de cómo los conceptos 
fundamentales de la ética kantiana pueden integrarse efectivamente 
en el desarrollo y uso del machine learning. Al desglosar principios 
como el imperativo categórico, la autonomía y la dignidad humana, 
la tabla ilustra no solo su aplicación teórica, sino también prácticas 
específicas que fomentan la justicia, la transparencia y el respeto en la 
implementación tecnológica. Este análisis refleja cómo un marco ético 
sólido puede impulsar la creación de algoritmos que son tanto eficaces 
como moralmente responsables, asegurando que las innovaciones en 
IA no comprometan valores humanos esenciales. A través de la consi-
deración conjunta de estos principios, se invita a los desarrolladores y 
tomadores de decisiones a reimaginar tecnologías no solo como herra-
mientas de eficiencia, sino como plataformas que pueden potenciar y 
reflejar los ideales éticos más elevados.

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA KANTIANA EN 
EL DISEÑO DE ALGORITMOS DE IA

La aplicación de los principios éticos kantianos en el diseño de algo-
ritmos de inteligencia artificial es esencial para asegurar que las de-
cisiones automatizadas sean no solo eficientes, sino también justas y 
responsables. Estos principios éticos ayudan a superar la percepción 
de la IA como una “caja negra” mediante la promoción de la transpa-
rencia y la explicabilidad de los sistemas. Es crucial que los usuarios 
comprendan cómo los algoritmos llegan a sus conclusiones, ya que 
esto refuerza la confianza en el sistema y facilita la identificación y 
corrección de posibles sesgos (Rudin, 2019).

La transparencia en el diseño de algoritmos de inteligencia artificial 
no solo se refiere a la capacidad de los usuarios para entender cómo 
funcionan los sistemas, sino que también es un componente crítico 
para establecer la confianza y legitimidad en la tecnología. En el con-
texto de los principios kantianos, la transparencia se alinea estrecha-
mente con la noción de autonomía, permitiendo que los individuos 
tomen decisiones informadas y comprendan el impacto de las solucio-
nes tecnológicas en sus vidas (Floridi, 2019). Esta claridad es esencial 
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para desmitificar la IA como una “caja negra”, un fenómeno donde los 
procesos internos son opacos y las decisiones parecen resultar sin una 
lógica aparente para los usuarios finales.

El fortalecimiento de la transparencia implica proporcionar a los 
usuarios no solo acceso a explicaciones claras de cómo funcionan los 
algoritmos, sino también una comprensión de los criterios y datos que 
se utilizan en su toma de decisiones. Esto es especialmente relevante 
en aplicaciones críticas, como la evaluación crediticia, donde las deci-
siones pueden tener impactos significativos en la vida de las personas 
(Rudin, 2019). Al hacer que los algoritmos sean más accesibles y com-
prensibles, se fomenta un entorno donde la confianza se puede cons-
truir sobre una base de comprensión mutua y responsabilidad.

Además, la transparencia contribuye a la facilitación de auditorías 
externas y revisiones continuas, lo cual es una práctica esencial para 
identificar y corregir sesgos potenciales en los sistemas de IA. Este 
enfoque proactivo no solo protege a los usuarios de resultados injustos, 
sino que también impulsa la innovación responsable, alentando a los 
desarrolladores a considerar el contexto ético desde el principio del 
ciclo de desarrollo tecnológico.

Así, incorporar la transparencia como un pilar en el diseño de la IA 
no solo se alinea con el respeto kantiano por la autonomía, sino que 
también fortalece la legitimidad de las aplicaciones tecnológicas a lar-
go plazo, garantizando que el avance tecnológico se mantenga anclado 
a valores éticos fundamentales que beneficien a la sociedad en general.

Además, debe prestarse especial atención a la equidad en los da-
tos utilizados para entrenar los algoritmos de IA, ya que los sistemas 
de IA se desarrollan principalmente a partir de datos históricos, que 
pueden reflejar las inequidades y sesgos presentes en la sociedad. Si 
estos datos no se seleccionan y gestionan con cuidado, existe el riesgo 
de perpetuar y amplificar las desigualdades existentes. Es crucial, por 
lo tanto, que los conjuntos de datos sean cuidadosamente evaluados y 
seleccionados para reflejar una diversidad justa y representativa de las 
poblaciones afectadas.

La equidad de los datos se alinea con el imperativo categórico de 
Kant, que enfatiza que las decisiones deben ser justas y aplicables uni-
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versalmente. Para lograr esto, los desarrolladores de IA deben garanti-
zar que sus modelos sean entrenados con datos que reflejen todas las 
características relevantes de la población, sin dar una representación 
desproporcionada a ciertos grupos. Esto implica una revisión crítica 
de los procesos de recolección y curation de datos para evitar sesgos 
que podrían conducir a decisiones injustas o a la marginación de cier-
tos grupos (Barocas y Selbst, 2016).

Incorporar prácticas que promuevan la equidad en los datos no solo 
ayuda a mitigar los sesgos históricos, sino que también impulsa la creación 
de algoritmos más robustos y generalizables que pueden desempeñarse 
bien en una amplia gama de contextos. Esto requiere establecer directri-
ces y procedimientos rigurosos para la validación y auditoría continua de 
los datos, asegurando que todos los cambios en el panorama demográfico 
sean reflejados oportunamente en el sistema.

La equidad en el uso de datos también implica construir un entorno 
colaborativo donde las partes interesadas y los expertos en ética traba-
jen en conjunto con los científicos de datos para identificar y abordar 
posibles sesgos. Al fomentar la interdisciplinaridad y la inclusión de 
múltiples perspectivas en el desarrollo de IA, se promueve un enfoque 
más holístico y equitativo que puede contribuir de manera significa-
tiva a la justicia social a través de la tecnología. Esto sienta las bases 
para un uso ético y eficaz de la IA, fortaleciendo la confianza pública y 
asegurando que el progreso tecnológico no se logre a expensas de los 
derechos y la dignidad humana.

Incorporar estos principios éticos kantianos no solo contribuye a 
la corrección de sesgos inherentes, sino que también asegura que los 
sistemas de IA sirvan a un propósito más amplio de justicia social. El 
diseño ético y el uso consciente de algoritmos, basados en estos prin-
cipios, crean un puente fundamental entre la innovación tecnológica 
y los valores humanos esenciales. Esto garantiza que el progreso no se 
alcance a expensas de la rectitud moral. Estos enfoques no solo me-
joran la funcionalidad y capacidad de los sistemas, sino que también 
fortalecen su integridad ética. Promoviendo un futuro en el que la tec-
nología y la moralidad coexistan, se asegura que estos avances bene-
ficien a toda la sociedad, armonizando eficacia técnica con principios 
éticos sólidos.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE IA EN FINANZAS

El uso de la IA en el sector financiero presenta una serie de desafíos 
éticos que deben abordarse para garantizar una implementación res-
ponsable. Uno de los problemas más críticos es la protección de la 
privacidad de los datos de los usuarios. Es esencial que la recopilación 
y el uso de datos personales se realicen con el consentimiento infor-
mado de los individuos, y que toda la información sea manejada con 
estrictas medidas de seguridad para prevenir el acceso no autorizado y 
el uso indebido de los datos (Solove, 2013). Esto implica no solo cum-
plir con las leyes y regulaciones de protección de datos, sino también 
adoptar prácticas de transparencia y educación para que los usuarios 
comprendan cómo se utilizan sus datos.

Además de la privacidad, otro desafío significativo es el impacto po-
tencial de la IA en el empleo. La automatización excesiva puede llevar a la 
reducción de puestos de trabajo, especialmente en roles que pueden ser 
fácilmente reemplazados por sistemas automatizados. Por lo tanto, es cru-
cial establecer salvaguardias que aseguren que la introducción de tecnolo-
gías de IA mantenga un balance adecuado entre la eficiencia tecnológica y 
el uso del capital humano. Esto podría incluir iniciativas de reconversión 
laboral y capacitación para ayudar a los empleados a adaptarse a nuevos 
roles que surjan debido a la evolución tecnológica.

Finalmente, el desarrollo ético de la IA en finanzas debe estar ali-
neado con marcos normativos y directrices internacionales. Organi-
zaciones como la UNESCO han enfatizado la justicia, la transparencia 
y la responsabilidad como pilares fundamentales en el uso de tecno-
logías avanzadas (UNESCO, 2021). La Estrategia Pan-canadiense de 
IA, por ejemplo, también subraya la importancia de adherirse a estos 
principios para fomentar un desarrollo ético e inclusivo. Alinearse con 
estas recomendaciones globales no solo ayuda a establecer estándares 
elevados de práctica ética, sino que también promueve la interopera-
bilidad y la confianza internacional en el uso de la IA.

Al enfrentar estos desafíos, es crucial que las organizaciones finan-
cieras empleen un enfoque holístico y proactivo, considerando tanto 
las implicaciones éticas a corto plazo como los efectos a largo plazo 
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en la sociedad. De esta manera, la IA puede desarrollarse y utilizarse 
como una herramienta poderosa que potencia el progreso humano al 
tiempo que respeta los valores fundamentales de equidad y dignidad.

La aplicación de la ética kantiana en el ámbito de la inteligencia arti-
ficial y el machine learning ofrece un marco axiológico crítico que sos-
tiene el desarrollo tecnológico en valores morales firmes y universales. 
Al considerar los conceptos clave de Kant, como el imperativo categó-
rico y la autonomía, se puede instalar una brújula ética que orienta las 
decisiones y diseños algorítmicos hacia prácticas justas, transparentes 
y responsables. En el desarrollo de algoritmos de IA, estos principios 
no solo abordan la necesidad de transparencia y explicabilidad, sino 
que también insisten en un estándar ético más elevado donde la com-
prensión del usuario y la responsabilidad del creador son primordiales.

Este enfoque es especialmente relevante en el sector financiero, 
donde la IA no solo transforma la eficiencia operativa, sino que tam-
bién interactúa profundamente con aspectos de privacidad, equidad 
y justicia social. La ética kantiana impulsa a los desarrolladores y res-
ponsables de políticas a alinear los avances tecnológicos con directri-
ces internacionales y marcos normativos, asegurando así el respeto 
por la dignidad humana mientras se navega por los desafíos del prag-
matismo técnico del machine learning. Este entrelazado de axiología 
y pragmatismo no solo protege los derechos y oportunidades del in-
dividuo, sino que también establece un camino sustentable y moral 
para el futuro del uso de la IA en la sociedad. En última instancia, este 
enfoque ético refuerza la confianza pública y fomenta un ecosistema 
tecnológico que no solo es avanzado, sino también humano en su con-
cepción y aplicación.

ANÁLISIS DEL USO DE MACHINE LEARNING 
E IA EN LA EVALUACIÓN CREDITICIA

La creciente adopción de tecnologías avanzadas, como machine lear-
ning (ML) e inteligencia artificial (IA), en el sector financiero ha revo-
lucionado la forma en que se evalúa el riesgo crediticio. Este proceso 
ha pasado de depender en gran medida de modelos estadísticos tra-
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dicionales y de la evaluación manual de datos, a integrar algoritmos 
complejos que pueden analizar grandes volúmenes de información de 
manera rápida y eficiente. En este apartado, se procederá a descri-
bir el proceso actual de evaluación crediticia mediante estas tecno-
logías, explorando tanto los beneficios que ofrecen, como los riesgos 
que conllevan, especialmente en relación con la equidad y la justicia 
social. Además, se discutirán casos específicos en los que los sesgos 
presentes en los datos y en los propios algoritmos han generado im-
plicaciones éticas y prácticas significativas, resaltando la necesidad de 
una reflexión continua y un enfoque ético en la implementación de 
estas herramientas en procesos críticos de decisión financiera. En este 
sentido, se busca brindar una comprensión holística no solo del fun-
cionamiento de la tecnología, sino también de los desafíos éticos que 
surgen de su aplicación en la realidad.

Proceso Actual de Evaluación Crediticia con Tecnologías Avanzadas

La evaluación crediticia es un proceso central en el sector financie-
ro que determina la capacidad de un prestatario de cumplir con sus 
obligaciones. Con la evolución digital y la complejidad de las variables 
asociadas al riesgo crediticio, el uso de tecnologías avanzadas como el 
machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA) se ha vuelto cada 
vez más común. Estas herramientas permiten que los datos sean anali-
zados de manera más exhaustiva y precisa, transformando la forma en 
que se realizan estas evaluaciones.

El método CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data 
Mining) es un enfoque en seis etapas que proporciona un marco es-
tructurado para procesar datos en proyectos de minería de datos, in-
cluida la evaluación crediticia. A continuación se presenta la Tabla 2, 
que ilustra el proceso de evaluación crediticia a través del prisma de 
CRISP-DM.
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Tabla 2. Proceso de Evaluación Crediticia utilizando el Método CRISP-DM

Fase Descripción

1. Comprensión 
del Negocio

Se identifican los objetivos del proyecto de evaluación crediticia y 
se definen los criterios de éxito.

2. Comprensión 
de los Datos

Se recopilan los datos históricos pertinentes, incluidas las caracte-
rísticas del solicitante y el historial crediticio.

3. Preparación 
de los Datos

Se limpian y transforman los datos para asegurar su calidad y 
relevancia, eliminando errores y duplicados.

4. Modelado Se seleccionan y aplican algoritmos de machine learning para 
entrenar el modelo que evaluará el riesgo crediticio.

5. Evaluación Se evalúa el modelo utilizando un conjunto de datos de prueba 
para comprobar su precisión y adecuación a los objetivos estable-
cidos.

6. Despliegue Se implementa el modelo en un entorno real para su uso en la 
evaluación crediticia, proporcionando asistencia continua y ajus-
tes según sea necesario.

Fuente: Elaborada a partir de la aplicación del método CRISP-DM en la evaluación crediticia.

La tabla anterior resume las etapas clave del proceso de evaluación 
crediticia mediante el método CRISP-DM. Este enfoque, estructurado 
y sistemático, permite abordar las múltiples facetas del análisis de da-
tos, desde la comprensión inicial de los objetivos del negocio hasta la 
implementación efectiva del modelo. La primera fase, la comprensión 
del negocio, es crucial para alinear el análisis con las metas estraté-
gicas de la institución financiera, asegurando que las decisiones sean 
coherentes con su misión y valores.

La preparación de los datos es otra etapa vital, dado que la calidad 
de los datos utilizados impacta directamente en la precisión del mo-
delo. Aquí es donde se asegura que los conjuntos de datos reflejen una 
diversidad justa, evitando sesgos que podrían derivarse de datos histó-
ricos que no representan adecuadamente a todos los grupos (Barocas 
y Selbst, 2016). La etapa de modelado utiliza técnicas de machine lear-
ning que no solo optimizan la precisión de las evaluaciones crediticias, 
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sino que también incorporan salvaguardias contra la automatización 
excesiva y los sesgos inherentes.

En conclusión, la aplicación del método CRISP-DM al proceso de 
evaluación crediticia permite un análisis más profundo y estructurado 
que no solo mejora la eficacia operativa, sino que también se adhiere a 
principios éticos fundamentales. Este enfoque refuerza la precisión en 
la toma de decisiones crediticias y establece las bases para un futuro 
en el que la tecnología avance en armonía con los valores de justicia y 
equidad en el sector financiero.

No obstante, la implementación de modelos de machine learning 
(ML) en la evaluación crediticia presenta una serie de desafíos prácti-
cos que deben ser considerados, los cuales se observan en la Figura 2. 
(Ver Figura 2).

Figura 2. Desafíos en la implementación del ML en evaluación crediticia

Fuente: Napkin.ai (2024)
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Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio por 
parte de los empleados. Las organizaciones financieras, a menudo an-
cladas en estructuras y prácticas tradicionales que han demostrado 
eficacia, pueden enfrentar temor y desconfianza ante la introducción 
de tecnologías avanzadas. Esta situación puede llevar a que algunos 
empleados sientan que sus empleos están en riesgo o que deben adap-
tarse a nuevos métodos de trabajo (Floridi, 2019). Tal resistencia 
puede traducirse en falta de colaboración y en una disminución de la 
moral laboral, lo que podría afectar la eficacia del proyecto de imple-
mentación.

La necesidad de formación representa otro desafío crítico en este 
contexto. La integración del ML requiere que los empleados adquieran 
un nivel de conocimiento técnico que no siempre poseen. Proporcio-
nar la capacitación adecuada es esencial para que los empleados com-
prendan cómo funcionan los modelos y cómo interactuar con ellos, 
lo que les permitirá sentirse empoderados en su uso (Dignum, 2018). 
Además, esto puede exigir inversiones significativas en programas de 
capacitación, lo que representa un reto en entornos que priorizan la 
eficiencia y la reducción de costos.

Asimismo, la infraestructura tecnológica necesaria para implemen-
tar modelos de ML es un aspecto fundamental que a menudo se pasa 
por alto. Las instituciones financieras pueden necesitar actualizar sus 
sistemas o invertir en hardware y software avanzados que permitan 
el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la ejecución de 
algoritmos complejos (Barocas y Selbst, 2016). Por lo tanto, establecer 
políticas de gestión de datos adecuadas es crucial para garantizar que 
el almacenamiento y procesamiento de datos cumplan con las norma-
tivas de seguridad y privacidad.

Finalmente, la curva de aprendizaje asociada con la adopción de 
tecnología avanzada puede causar retrasos en la integración y en la 
obtención de resultados tangibles. Es fundamental que las organiza-
ciones aborden estos desafíos para crear un entorno que sea receptivo 
al cambio, lo que, a su vez, permitirá la adopción de tecnologías que 
ofrezcan oportunidades de innovación en el proceso de evaluación 
crediticia.
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Al considerar estos desafíos de implementación en el marco del 
análisis estructurado proporcionado por el método CRISP-DM, se evi-
dencian obstáculos significativos; sin embargo, la gestión adecuada de 
estos retos puede dar lugar a un proceso de evaluación crediticia más 
eficiente y éticamente fundamentado. Este enfoque asegura que la in-
tegración de machine learning en las prácticas financieras avance de 
forma que promueva valores de justicia y equidad, sentando las bases 
para un futuro donde la tecnología funcione no solo como una herra-
mienta de optimización, sino también como un pilar que refuerce la 
integridad del sistema financiero en su conjunto.

BENEFICIOS Y RIESGOS DE ML E IA EN EVALUACIÓN CREDITICIA

La aplicación de machine learning e inteligencia artificial en la eva-
luación crediticia ofrece múltiples beneficios significativos, así como 
riesgos que requieren atención cuidadosa. Desde el marco de la ética 
kantiana, es fundamental que estas tecnologías se apliquen en conso-
nancia con principios que promuevan equidad, justicia y dignidad hu-
mana. Entre los beneficios más destacados se encuentra la capacidad 
de procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo 
que permite una evaluación más rápida y precisa del riesgo crediticio. 
Esta eficiencia no solo ahorra tiempo, sino que también puede mejo-
rar la experiencia del cliente al agilizar los procesos de aprobación de 
crédito. Además, el uso de algoritmos avanzados tiene el potencial de 
identificar patrones e insights que los métodos tradicionales podrían 
pasar por alto, lo que puede llevar a decisiones más informadas y fun-
damentadas (Khandani, Kim, y Lo, 2010).

La adaptabilidad de los modelos es otro beneficio importante, ya 
que permite que las instituciones financieras ajusten sus métodos de 
evaluación en función de la información nueva y real. Esto les ayuda a 
responder rápidamente a cambios en el comportamiento del mercado 
y en el perfil del prestatario, lo que puede hacerlas más competitivas y 
ofrecer productos más personalizados (Chen y Huang, 2019).

Sin embargo, la implementación de ML e IA también conlleva ries-
gos considerables que deben ser vistos a través de un prisma ético. 
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Uno de los riesgos más significativos es la posibilidad de sesgos en 
los datos que pueden provocar decisiones injustas. Si los modelos son 
entrenados con datos que reflejan inequidades históricas, esto puede 
llevar a la exclusión de ciertos grupos de prestatarios o a la imposición 
de tasas de interés desproporcionadamente altas a individuos de gru-
pos marginados (Baracas y Selbst, 2016). Esta preocupación se alinea 
con el imperativo categórico de Kant, que enfatiza que las decisiones 
deben ser justas y aplicables a todas las personas sin excepción.

La falta de transparencia en los procesos de decisión es otro riesgo 
crítico. Aunque las tecnologías avanzadas pueden hacer que las eva-
luaciones sean más eficientes, la opacidad que a menudo acompaña 
a los modelos de aprendizaje automático puede llevar a desconfianza 
entre los usuarios y a la dificultad de entender cómo se toman las de-
cisiones. Esto plantea graves preocupaciones éticas sobre la responsa-
bilidad y la rendición de cuentas, especialmente cuando las decisiones 
automatizadas pueden tener un impacto significativo en la vida de las 
personas (Rudin, 2019).

Además, la dependencia excesiva de los modelos automatizados 
puede resultar en la deshumanización del proceso de evaluación. 
Cuando decisiones críticas se toman de manera automatizada, se corre 
el riesgo de substituir el juicio humano, lo cual puede ser problemá-
tico, especialmente en casos que requieren consideraciones contex-
tuales o cualitativas. Este aspecto subraya la necesidad de un enfoque 
equilibrado, donde la intervención humana se combine con la automa-
tización, alineándose así con la visión ética kantiana de tratar a cada 
individuo como un fin en sí mismo.

Los elementos y sus respectivos beneficios y riesgos en la aplica-
ción de machine learning en la evaluación crediticia están resumidos 
en la siguiente Tabla 3. (Ver Tabla 3)
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Tabla 3. Beneficios y Riesgos del Machine Learning en Evaluación Crediticia

Elemento de 
Aplicación de ML Beneficios Riesgos

Análisis Predic-
tivo

•	Mejora la precisión al 
evaluar la probabilidad de 
incumplimiento.

•	Facilita decisiones rápidas 
en tiempo real.

•	Permite la identificación de 
patrones complejos que los 
métodos tradicionales no 
pueden detectar.

•	Puede perpetuar sesgos si se 
basa en datos históricos sesgados.

•	Falta de transparencia puede lle-
var a la desconfianza en el sistema.

•	Dependencia excesiva de 
algoritmos puede resultar en la 
deshumanización de las decisiones 
crediticias.

Segmentación 
de Clientes

•	Permite segmentar pres-
tatarios en función de sus 
características específicas 
para ofrecer productos 
personalizados.

•	Mejora la experiencia del 
cliente al proporcionar ofer-
tas adaptadas.

•	Puede excluir grupos marginados 
si los segmentos se definen de 
manera demasiado restrictiva.

•	Riesgo de no representar adecua-
damente la diversidad si los datos 
de entrada no son completos.

Detección de 
Fraude

•	Mejora la identificación de 
patrones de comportamien-
to fraudulentos en tiempo 
real.

•	Reduce las pérdidas finan-
cieras por fraude.

•	Si los modelos anticipan la 
actividad fraudulenta de manera 
incorrecta, pueden afectar a clien-
tes inocentes.

•	Puede crear falsas alarmas que 
dificulten la confianza del cliente 
en el sistema.

Análisis de 
Sentimientos

•	Permite entender la per-
cepción del cliente a partir 
de comentarios y reseñas.

•	Ayuda a anticipar nece-
sidades y expectativas del 
cliente.

•	Resultados incorrectos pueden 
conducir a decisiones erróneas si 
no se interpretan adecuadamente.

•	El análisis puede ser sesgado si 
los datos de opinión no son repre-
sentativos.
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Elemento de 
Aplicación de ML Beneficios Riesgos

Optimización 
de Precios

•	Facilita la personalización 
de tasas de interés y térmi-
nos de crédito en función 
del riesgo individual.

•	Aumenta la competitividad 
ofreciendo condiciones más 
atractivas a prestatarios con 
buen perfil.

•	Establecer precios basados en 
datos historiales puede excluir a 
prestatarios que no ajustan a los 
perfiles típicos.

•	Se corre el riesgo de incrementar 
la complejidad en la gestión de 
tarifas, afectando la claridad y 
transparencia.

Modelos de 
Recomenda-
ción

•	Proporciona sugerencias 
personalizadas sobre pro-
ductos financieros que se 
alineen con las necesidades 
del cliente.

•	Aumenta la satisfacción del 
cliente al ofrecer opciones 
relevantes.

•	Puede resultar en decisiones que 
no son totalmente informadas si 
los clientes dependen demasiado 
de las recomendaciones.

•	Puede crear burbujas donde solo 
se presentan productos similares, 
limitando elecciones más variadas.

Fuente: CHAT GPT4o (2024)

En resumen, mientras que la aplicación de machine learning e inteli-
gencia artificial en la evaluación crediticia promete mejoras significativas 
en eficiencia y precisión, también plantea riesgos que deben ser gestio-
nados con atención. Es esencial que las instituciones financieras no solo 
adopten estas tecnologías avanzadas, sino que lo hagan de una manera 
ética y responsable, garantizando que el progreso en el sector financiero 
no sacrifique los valores fundamentales de justicia y equidad.

CASOS DE SESGO Y SUS IMPLICANCIAS ÉTICAS Y PRÁCTICAS

El uso de machine learning en la evaluación crediticia presenta bene-
ficios significativos, pero el sesgo en los modelos también se convierte 
en un riesgo considerable que debe ser cuidadosamente considerado. 
Uno de los casos más notorios de sesgo en este contexto es el sesgo 
de representación. Cuando los datos históricos reflejan desigualdades 
sistémicas —como inequidades de género y raza— los modelos entre-
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nados sobre estas bases tienden a perpetuar, y en algunos casos, acen-
tuar dichas desigualdades. Un estudio realizado por Barocas y otros. 
(2019) expone cómo los modelos de ML, en su intento de optimizar 
ciertas métricas de rendimiento, pueden desestimar grupos minori-
tarios. Esto resulta en tasas desproporcionalmente altas de rechazo 
crediticio que afectan a comunidades enteras, lo que plantea graves 
implicaciones éticas y sociales respecto al principio de justicia en el 
acceso al crédito.

Un caso práctico que ilustra este problema es el de la empresa de 
tecnología financiera (fintech) ZestFinance, que lanzó un sistema de 
evaluación crediticia en 2014 utilizando machine learning para anali-
zar datos alternativos, como el historial de pagos de servicios públicos. 
Si bien la intención era ampliar el acceso al crédito para aquellos que 
históricamente habían sido excluidos del sistema financiero tradicio-
nal, el modelo terminó reflejando sesgos raciales y de género en los 
datos de entrada. Esto llevó a que ciertos grupos minoritarios recibie-
ran evaluaciones de riesgo más altas, resultando en tasas de rechazo 
desproporcionadas, lo que generó críticas sobre la falta de equidad y 
la transparencia del modelo. Este tipo de discriminación no solo pone 
en riesgo la reputación de la empresa, sino que también infringe prin-
cipios éticos fundamentales de la justicia y la equidad, tal como lo de-
fendería Kant.

Además, el sesgo de medición representa otro desafío crítico. Este 
sesgo ocurre cuando las variables relevantes para evaluar el riesgo 
crediticio no están adecuadamente representadas o son inexactas. Por 
ejemplo, el uso de datos alternativos, como el historial de pagos de 
servicios públicos o el historial de redes sociales, aunque puede pare-
cer una innovación útil, conlleva el riesgo de introducir sesgos si esos 
datos no son recogidos de manera equitativa. Esto puede resultar en 
la exclusión de ciertos grupos del acceso a productos financieros, sim-
plemente porque sus patrones de comportamiento no coinciden con 
los criterios convencionales utilizados en modelos tradicionales (Lac-
ko y Pappalardo, 2020). Desde una perspectiva axiológica, esto desafía 
el principio kantiano de tratar a todos los individuos con dignidad y 
equidad, permitiendo que el sesgo perpetúe la injusticia social.
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Un tercer tipo de sesgo digno de atención es el sesgo de aprendiza-
je, que ocurre cuando los algoritmos adaptan su comportamiento en 
función de decisiones anteriores. Si un modelo ha sido entrenado en 
datos que incluyen decisiones crediticias influenciadas por sesgos en 
la práctica pasada, las predicciones futuras seguirán replicando esos 
mismos sesgos. Esto refuerza ciclos de discriminación y puede dismi-
nuir las oportunidades de acceso al crédito para individuos de grupos 
históricamente marginados (Dastin, 2018). La perpetuación de es-
tas desigualdades plantea desafíos éticos que demandan un enfoque 
proactivo por parte de las instituciones financieras.

La existencia de estos sesgos no solo es un problema técnico, sino tam-
bién moral. Por ello, es fundamental que las organizaciones adopten una 
estrategia ética que incluya revisiones continuas y auditorías de los mo-
delos de ML utilizados. Esto asegurará que el desarrollo y el uso de estas 
tecnologías no se realicen en detrimento de los principios de justicia y 
equidad que deberían guiar prácticas financieras responsables. En con-
clusión, abordar el sesgo en la evaluación crediticia es esencial no solo 
para mejorar la precisión de los modelos, sino también para construir un 
sistema financiero más justo y accesible para todas las comunidades.

En conclusión, el análisis del uso de machine learning e inteligencia 
artificial en la evaluación crediticia revela un proceso transformador 
que promete mejorar la eficiencia y precisión en la toma de decisio-
nes financieras. Sin embargo, esta evolución tecnológica trae consigo 
una serie de beneficios y riesgos que deben ser considerados cuida-
dosamente. Mientras que la capacidad de estos sistemas para procesar 
grandes volúmenes de datos puede ofrecer insights valiosos y opti-
mizar la experiencia del cliente, también es fundamental abordar los 
sesgos que pueden estar presentes en los datos y en los modelos, los 
cuales pueden perpetuar injusticias en el acceso al crédito. Los casos 
de sesgo highlights las implicancias éticas y prácticas que emergen de 
la implementación de estas herramientas, subrayando la necesidad de 
un enfoque ético riguroso. Así, para que la integración de ML e IA en 
la evaluación crediticia no solo sea efectiva, sino también justa, es im-
perativo que las instituciones financieras adopten medidas proactivas 
que promuevan la equidad y el respeto por la dignidad humana en 
todas las decisiones crediticias.
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PROPUESTA DE INTEGRACIÓN ÉTICA EN 
MODELO DE IA PARA EL CRÉDITO

La creciente complejidad y la utilización de tecnologías avanzadas en 
el sector financiero han puesto de manifiesto la necesidad urgente de 
abordar la ética en el diseño y uso de modelos de inteligencia artificial 
(IA). A pesar de los innegables beneficios que aporta el machine lear-
ning (ML) en la evaluación crediticia, la falta de un marco ético sólido 
puede dar lugar a sesgos y prácticas injustas que perpetúan desigual-
dades históricas. Actualmente, existen muy pocas propuestas que inte-
gren de manera explícita principios éticos en estos procesos, lo que re-
salta la importancia de desarrollar un enfoque que respete y promueva 
la dignidad humana y la equidad. En este contexto, la propuesta que 
aquí se presenta, basada en la ética kantiana, busca ofrecer un marco 
que asegure la justicia y la transparencia en la evaluación crediticia.

Este apartado se desarrollará en tres puntos clave. En primer lugar, 
se presentará una propuesta para un enfoque que incorpora principios 
kantianos en la IA, destacando la relevancia de la justicia y la dignidad 
humana en la toma de decisiones automatizadas. En segundo lugar, se 
evaluarán los impactos potenciales de este enfoque en términos de 
equidad y transparencia, considerando cómo estos valores pueden 
mejorar la inclusión financiera. Finalmente, se discutirán las conside-
raciones prácticas necesarias para la implementación de este enfoque, 
abordando los desafíos que pueden surgir y las estrategias para supe-
rarlos. Con estos elementos, se pretende proporcionar una compren-
sión integral de la integración ética de los principios kantianos en la 
inteligencia artificial para la evaluación crediticia.

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS KANTIANOS EN LA IA

La propuesta para integrar principios kantianos en la inteligencia arti-
ficial se fundamenta en la premisa de que las acciones automatizadas 
deben regirse por máximas que puedan ser aceptadas universalmente, 
promoviendo el respeto por la autonomía y la dignidad de cada indi-
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viduo (Kant, 1785). Esta perspectiva ética subraya la importancia de 
diseñar algoritmos que sean imparciales y equitativos, evitando deci-
siones influenciadas por características demográficas sensibles como 
la raza, el género o el estado socioeconómico. La implementación de 
modelos de IA que prioricen la justicia como equidad y que incluyan 
mecanismos de defensa basados en estándares morales universales es 
esencial para superar los desafíos éticos en la evaluación del riesgo 
crediticio.

Este enfoque no es simplemente teórico; ya existen iniciativas 
y modelos en desarrollo que buscan aplicar principios éticos en el 
machine learning. Por ejemplo, AI Fairness 360 de IBM proporcio-
na herramientas para detectar y mitigar sesgos en algoritmos, lo que 
permite realizar un análisis más equitativo de los datos utilizados en 
decisiones automatizadas. Otra iniciativa notable es el marco de AI 
Ethics desarrollado por organizaciones como Microsoft y Google, que 
resalta la importancia de la justicia, la transparencia y la rendición de 
cuentas al diseñar sistemas de IA.

El desarrollo de un modelo de IA con cimientos kantianos implica 
un proceso riguroso en el que cada decisión crediticia debe ser de-
fendible no solo desde el punto de vista funcional, sino también en 
términos de equidad y justicia. Esto exige que cada algoritmo esté di-
señado de tal manera que las decisiones que produce sean explicables 
y resistibles a un análisis crítico que contemple consideraciones éticas. 
En un sistema ideal, esto garantizaría que todas las políticas de crédito 
sean accesibles y comprensibles para todos los solicitantes, indepen-
dientemente de su trasfondo demográfico o económico.

Para alcanzar este objetivo, es fundamental integrar prácticas de 
auditoría continua y mecanismos de transparencia en el proceso de 
toma de decisiones. Las auditorías permiten un seguimiento constante 
del rendimiento de los modelos de IA, asegurando que su aplicación 
se mantenga alineada con los principios éticos establecidos. Estas re-
visiones periódicas no solo ayudan a identificar y corregir sesgos, sino 
que también propician ajustes en los algoritmos cuando sea necesario, 
garantizando que su funcionamiento siga siendo justo y equitativo.
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Figura 3. Modelo de IA fundamentado en los principios de la ética kantiana

Fuente: Microsoft Copilot (2024)

La transparencia implica que los usuarios y solicitantes de crédito 
tengan acceso a una comprensión clara de cómo funcionan los algo-
ritmos y cuáles son los criterios utilizados para la toma de decisiones. 
Esto incluye la divulgación de la lógica algorítmica y la comunicación 
de los factores que influyen en las decisiones de crédito. Al propor-
cionar esta información, las instituciones no solo cumplen con los 
estándares éticos, sino que también generan confianza entre los con-
sumidores, empoderándolos al comprender mejor cómo se evalúa su 
situación crediticia.

Incorporar estos principios kantianos en la evaluación crediticia no 
solo aborda el aspecto técnico del análisis de datos, sino que también 
promueve una cultura organizacional centrada en la ética y la respon-
sabilidad social. De esta manera, las instituciones financieras se con-
vierten en actores responsables que buscan maximizar sus beneficios 
mientras se comprometen a contribuir positivamente a la sociedad. 
Esto es especialmente relevante en un contexto donde recuperar la 
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confianza del consumidor es fundamental para el éxito a largo plazo 
de las operaciones financieras.

Por lo tanto, un modelo de IA fundamentado en los principios kan-
tianos no debe ser solamente efectivo en términos de rendimiento, 
sino que también debe soportar un escrutinio ético, promoviendo un 
sistema financiero más justo, accesible y responsable.

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES 
EN EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

Implementar principios kantianos en el ámbito de la evaluación cre-
diticia puede llevar a una transformación significativa hacia un mode-
lo que priorice la equidad y la transparencia. Al diseñar procesos de 
evaluación que sean intrínsecamente libres de prejuicios, se fomenta 
una mayor inclusión financiera, permitiendo que un mayor número de 
individuos acceda a productos crediticios justos y asequibles (Hardt y 
otros., 2016). Este enfoque no solo beneficia a los prestatarios, sino 
que también contribuye a un sistema financiero más sólido y cohesivo, 
donde la justicia y la dignidad son pilares centrales.

A su vez, la adopción de un enfoque ético basado en los principios 
de Kant promueve la transparencia algorítmica, lo que se traduce en 
una exposición clara de los procedimientos de toma de decisiones. Esta 
transparencia es crucial, ya que permite que los usuarios comprendan 
cómo se determina su riesgo crediticio y qué factores influyen en las 
decisiones de aprobación o rechazo. Al proporcionar esta claridad, 
las instituciones financieras no solo cumplen con estándares éticos, 
sino que también fortalecen la confianza entre los usuarios, quienes se 
sienten más seguros al saber que las decisiones no están dictadas por 
algoritmos opacos y arbitrarios (Veale y Binns, 2017).

La equidad y la transparencia, cuando se integran en el marco de 
la evaluación crediticia, crean un ciclo virtuoso que puede ayudar a 
desmantelar las desigualdades históricas en el acceso al crédito. Desde 
una perspectiva axiológica, este enfoque alinea la práctica financie-
ra con principios éticos fundamentales de justicia y dignidad humana, 
facilitando la creación de un entorno más inclusivo y equitativo. La 
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inclusión de más prestatarios en el sistema financiero, especialmen-
te aquellos que previamente fueron excluidos debido a sesgos en los 
procesos de evaluación, genera un efecto de retroalimentación positi-
va. Este fenómeno se traduce en una mayor diversidad de solicitantes, 
enriqueciendo así la base de datos utilizada para entrenar modelos de 
machine learning (ML). A medida que los modelos reciben informa-
ción de un espectro más amplio de antecedentes y experiencias, su 
capacidad para generar decisiones justas y precisas se incrementa, vol-
viéndose más robustos en la identificación de riesgos reales, sin recu-
rrir a estereotipos que perpetúen la discriminación.

Esta retroalimentación positiva también crea una demanda social 
y empresarial por mejores prácticas. A medida que las instituciones 
financieras experimentan los beneficios de un enfoque centrado en 
la equidad y la transparencia, se ven incentivadas no solo a mantener 
estos estándares, sino a formalizarlos en sus estructuras organizativas 
y culturales. La presión por alinearse con estos principios éticos puede 
convertirse en una ventaja competitiva, promoviendo una reputación 
de responsabilidad social que atrae tanto a clientes como a inversores 
que priorizan la ética en sus decisiones.

Desde la perspectiva de la ética kantiana, esta dinámica es coheren-
te con el imperativo categórico, que establece que las acciones deben 
ser universales y respetar la dignidad de cada individuo. Implemen-
tar sistemas que aseguren equidad y transparencia representa, por lo 
tanto, una manifestación práctica de estos principios éticos. Las insti-
tuciones que adopten este enfoque no solo estarán en cumplimiento 
de normativas y expectativas sociales, sino que también reforzarán 
su compromiso con la justicia social, contribuyendo a un sistema más 
ético y justo.

En definitiva, la sinergia entre equidad y transparencia no solo pro-
mueve un acceso más justo al crédito, sino que también establece un 
marco en el que el crecimiento y la innovación se pueden desarrollar 
de manera ética y responsable. Al hacerlo, las instituciones financie-
ras pueden evolucionar hacia modelos más sostenibles que no solo 
mejoren la eficacia operativa, sino que también reflejen y fortalezcan 
los valores de justicia y dignidad que son esenciales para una socie-
dad equitativa. Este enfoque holístico es clave para la transformación 
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positiva del sistema financiero, contribuyendo a un futuro en el que la 
tecnología sirva como un verdadero aliado para la inclusión y la justi-
cia social.

La integración de principios kantianos en la evaluación crediticia 
tiene el potencial de crear un entorno más justo y accesible, donde los 
mecanismos algorítmicos no solo actúan como herramientas de análi-
sis, sino que se convierten en instrumentos de empoderamiento para 
los consumidores. Este movimiento hacia la equidad y la transparen-
cia no solamente es un imperativo ético, sino también una estrategia 
práctica para garantizar la sostenibilidad y la legitimidad del sector 
financiero en el futuro.

Consideraciones Prácticas para la Implementación 
de la Ética Kantiana en IA para el Crédito

Para implementar sistemas de IA congruentes con la ética kantiana, es 
fundamental establecer auditorías regulares y sistemas de verificación 
que identifiquen y mitiguen los sesgos (Selbst y otros., 2019). Además, 
es esencial integrar una educación continua en ética para desarrolla-
dores y usuarios del sistema, fomentando una comprensión profunda 
de las implicaciones sociales de sus aplicaciones tecnológicas. El ase-
soramiento interdisciplinario, que incluye enfoques de ética, derecho 
y ciencias sociales, garantizará que los modelos de IA sean no solo 
técnicamente competentes, sino también moralmente responsables.

Las consideraciones prácticas para lograr una implementación éti-
ca de los principios kantianos en sistemas de inteligencia artificial para 
la evaluación del crédito incluyen:

1. Establecimiento de auditorías regulares: Evaluaciones periódi-
cas para detectar y corregir sesgos.

2. Integración de educación continua en ética: Formación cons-
tante para desarrolladores y usuarios.

3. Asesoramiento interdisciplinario: Inclusión de perspectivas di-
versas en el desarrollo de IA.
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4. Alineación con normativas vigentes: Adaptación a leyes y regu-
laciones locales e internacionales.

5. Desarrollo de una infraestructura interna para auditorías de 
equidad y transparencia: Creación de sistemas que faciliten re-
visiones y ajustes constantes.

6. Adopción de herramientas de evaluación de impactos algorít-
micos: Implementación de tecnologías que evalúen cómo los 
modelos afectan diferentes grupos.

7. Fomento de una cultura organizacional ética: Promoción de 
principios éticos en el entorno de trabajo.

8. Comunicación transparente sobre cómo funcionan los algorit-
mos: Asegurar que los consumidores entiendan el proceso de 
toma de decisiones.

La implementación de principios kantianos en sistemas de inteli-
gencia artificial para la evaluación del crédito exige una alineación cui-
dadosa con las normativas vigentes en diversas jurisdicciones. En Eu-
ropa, la normativa se centra en el Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR), que establece principios de transparencia, equidad 
y responsabilidad en el tratamiento automatizado de datos personales. 
Los sistemas de IA deben proporcionar explicaciones sobre decisiones 
automatizadas significativas, asegurando que los individuos entiendan 
cómo y por qué se han tomado ciertas decisiones (Voigt y Bussche, 
2017). Este marco legislativo enfatiza la necesidad de auditorías algo-
rítmicas y el diseño de modelos explicables que puedan ser interroga-
dos para verificar su equidad y cumplimiento regulatorio.

En Canadá, la propuesta de la Ley de Implementación de la Carta 
Digital (Ley C-27) busca proteger a los ciudadanos mediante prácticas 
responsables de IA, incluyendo la reducción de sesgos. Esta ley pre-
vé un mayor acceso para los usuarios a los criterios que utilizan los 
algoritmos para la toma de decisiones crediticias, exigiendo que las 
organizaciones gestionen los datos personales de manera ética y justa 
(Office of the Privacy Commissioner of Canada, 2020).

En Estados Unidos, la falta de un marco regulatorio federal especí-
fico sobre el uso de IA en la evaluación crediticia ha llevado a un enfo-
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que más fragmentado. Sin embargo, algunas iniciativas a nivel estatal 
están surgiendo, como la legislación en California que busca aumentar 
la transparencia y la responsabilidad en los algoritmos utilizados en 
decisiones de crédito y préstamos. Esto resalta la importancia de un 
enfoque regulatorio coherente que garantice que los principios éticos 
sean parte integral de la práctica crediticia.

En México y América Latina, la legislación sobre protección de da-
tos personales ha avanzado, pero todavía enfrenta retos significativos. 
Iniciativas como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares en México han establecido principios bá-
sicos de privacidad y manejo ético de datos, aunque la implementación 
efectiva de estos principios en el contexto de algoritmos de IA para el 
crédito es aún incipiente. El desarrollo de una regulación robusta y un 
marco ético claro en esta región es crucial para asegurar que las tecno-
logías emergentes promuevan la inclusión y la equidad.

En todos estos contextos regulatorios, resulta crucial desarrollar 
una infraestructura interna que permita llevar a cabo auditorías perió-
dicas de equidad y transparencia, así como adoptar herramientas de 
evaluación de impactos algorítmicos que aseguren el cumplimiento de 
normativas locales y principios kantianos. Además, promover una cul-
tura organizacional que incluya capacitación continua en ética de la IA 
y una comunicación transparente sobre el uso de estas tecnologías for-
talecerá la confianza del público, garantizando que las prácticas de IA 
sean dignas de confianza y respeten tanto la normativa vigente como 
los imperativos morales universales.

La integración de principios kantianos en los modelos de inteli-
gencia artificial para el crédito representa un paso significativo ha-
cia la creación de un sistema financiero más justo y responsable. Al 
fundamentar el diseño de estos modelos en máximas que promueven 
la autonomía y la dignidad humana, se establece un marco ético que 
orienta las decisiones crediticias hacia una mayor imparcialidad y 
equidad. Los análisis de los impactos potenciales en equidad y trans-
parencia destacan cómo la transparencia algorítmica puede fortalecer 
la confianza de los usuarios, al permitirles comprender y cuestionar 
las decisiones que les afectan (Veale y Binns, 2017). Asimismo, para 
que este enfoque sea verdaderamente efectivo, es crucial implementar 
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consideraciones prácticas que incluyan auditorías regulares, forma-
ción continua en ética y una infraestructura adecuada que soporte la 
diligencia necesaria en el manejo de datos (Selbst y otros., 2019).

A través de esta integración ética, no solo se abordan los riesgos 
asociados con el uso de tecnologías avanzadas, sino que también se 
sientan las bases para un futuro en el que la inteligencia artificial fun-
cione como un aliado en la promoción de la justicia social. En última 
instancia, este enfoque innovador no solo mejora la eficacia operativa 
de las instituciones financieras, sino que también refuerza su compro-
miso con los principios éticos, contribuyendo a un sistema más inclu-
sivo, responsable y digno de confianza en el ámbito de la evaluación 
crediticia (Barocas y Selbst, 2016).

CONCLUSIONES

La aplicación de la ética kantiana en el ámbito de la evaluación credi-
ticia, a través de la inteligencia artificial y el machine learning, repre-
senta una oportunidad única para transformar el sector financiero. Al 
integrar principios de justicia, equidad y transparencia en los algorit-
mos, es posible avanzar hacia un sistema más justo, inclusivo y respon-
sable, donde los beneficios tecnológicos no se antepongan a la digni-
dad humana. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. La 
persistencia de sesgos en los datos, la opacidad de los algoritmos y la 
falta de una regulación clara a nivel internacional pueden dificultar la 
construcción de un sistema verdaderamente equitativo. La ética kan-
tiana exige un esfuerzo por combatir estos sesgos y crear un marco 
que promueva la autonomía del individuo, asegurando que las decisio-
nes se tomen en un contexto de transparencia e inclusión.

Es fundamental desmantelar el enfoque reduccionista que consi-
dera la tecnología únicamente como un instrumento de optimización 
financiera. La IA no debería ser utilizada solamente como una herra-
mienta de eficiencia; sus implicaciones sociales y éticas también de-
ben ser tomadas en cuenta. Por ello, es necesario ir más allá de la mera 
implementación tecnológica y profundizar en la integración de valo-
res universales en la toma de decisiones. Esta nueva narrativa sobre la 
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IA debe incluir un fuerte componente ético para construir un sistema 
financiero que no solo sea eficiente, sino que también sea justo y hu-
mano.

Para garantizar este desarrollo ético en el futuro, es crucial avan-
zar en varias direcciones. Primero, se requiere el desarrollo de herra-
mientas de auditoría más sofisticadas que permitan identificar y mi-
tigar sesgos en los algoritmos de IA de manera efectiva. Además, es 
necesario fortalecer la regulación internacional para crear estándares 
que guíen el uso ético de la IA en la evaluación crediticia. También 
es vital investigar la interacción entre humanos y máquinas, ya que 
comprensión y aceptación son claves para el éxito de estos sistemas. 
Asimismo, implementar programas de educación ética dirigidos a de-
sarrolladores, usuarios y reguladores de la IA ayudará a fomentar una 
cultura de responsabilidad social.

La integración de principios kantianos en la IA tiene el potencial de 
transformar el sector financiero y contribuir a un mundo más justo y 
equitativo. Al reflexionar sobre estas direcciones futuras, se abre un 
camino hacia un desarrollo de la inteligencia artificial que sea ético y 
que beneficie a la sociedad en su conjunto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barocas, S., y Selbst, A. D. (2016). Big Data’s Disparate Impact. California Law 
Review, 104(3), 671-732. https://doi.org/10.15779/Z38Z29R

Barocas, S., Hardt, M., y Narayanan, A. (2019). Fairness and Machine Lear-
ning: Limitations and Opportunities. MIT Press.

Chen, J., y Huang, Y. (2019). Machine learning and unsupervised learning 
in credit risk evaluation. Applied Sciences, 9(14), 2852. https://doi.
org/10.3390/app9142852

Chouldechova, A., y Roth, A. (2018). The frontiers of fairness in machine 
learning. Science, 359(6377), 132-133. https://doi.org/10.1126/science.
aar7696

Dignum, V. (2018). Ethical frameworks for AI. In Artificial Intelligence Safety 
and Security (pp. 75-92). CRC Press.



420 ÉTICA KANTIANA EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO

Floridi, L. (2019). The Ethics of Artificial Intelligence. Oxford University Press.

Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics 
guidelines. Nature Machine Intelligence, 1(9), 389–399. https://doi.
org/10.1038/s42256-019-0088-2

Johnson, R. (2008). Kant’s moral philosophy. In The Stanford Encyclope-
dia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/
win2015/entries/kant-moral/

Johnson, R., y Cureton, A. (2024). Kant’s moral philosophy. In E. N. Zalta y 
U. Nodelman (Eds.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2024 
Edition). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/
entries/kant-moral/

Journey AI Art. (2024). Obtenido de https://journeyaiart.com

Khandani, A. E., Kim, A. J., y Lo, A. W. (2010). Consumer credit risk deri-
vatives: A machine learning approach. Journal of Financial Economics, 
101(3), 622-644. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.02.002

Microsoft Copilot. (2024). Copilot Bing. https://copilot.microsoft.com/

Mittelstadt, B., Wachter, S., y Floridi, L. (2016). The ethics of algo-
rithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2). https://doi.
org/10.1177/2053951716679679

Napkin AI (2024). Página oficial. https://www.napkin.ai/

OpenAI. (2024). ChatGPT4o [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://
chat.chatbotapp.ai/chats

Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for 
high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Ma-
chine Intelligence, 1(5), 206-215. https://doi.org/10.1038/s42256-019-
0048-7

Russell, S., y Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th 
ed.). Pearson.

Selbst, A. D., Barocas, S., y Andrew, A. (2019). Fairness and transparency in 
machine learning. In Proceedings of the Conference on Fairness, Accoun-
tability, and Transparency (pp. 1-3)



421

CAPÍTULO XVIII

LA IA COMO GUARDIÁN DEL PLANETA: 
INNOVACIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

VÍCTOR ALFONSO GASCON SORIANO1

RESUMEN

El capítulo “La IA como Guardián del Planeta: Innovaciones para un 
Futuro Sostenible” escrito por Víctor Alfonso Gascon Soriano, explora 
cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando diferentes sec-
tores con el objetivo de promover la sostenibilidad. El texto destaca 
que la IA, mediante algoritmos y modelos matemáticos, puede me-
jorar la eficiencia energética, gestionar recursos naturales, apoyar la 
agricultura inteligente, optimizar el transporte sostenible y facilitar la 
economía circular.

El documento analiza el impacto positivo de la IA a través de casos 
concretos como la predicción del consumo energético, la gestión de 
cultivos y el monitoreo de especies en peligro de extinción. A su vez, 
señala desafíos éticos y técnicos que deben ser abordados, como los 
sesgos en los algoritmos y el consumo de energía de los sistemas de 
IA. También se enfatiza la importancia de la justicia, la transparencia 
y la equidad en la implementación de la IA para asegurar un impacto 
positivo y equitativo.

El capítulo concluye que, si se emplea de manera responsable, la IA 
puede ser clave en la construcción de un futuro más sostenible, pero 

1 Alumno de la Licenciatura en Administración, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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advierte sobre la necesidad de resolver los riesgos éticos y técnicos 
inherentes a su uso.

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más afectado por desafíos ambientales y so-
ciales, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta 
poderosa para promover la sostenibilidad y proteger nuestro planeta. 
Este capítulo explora cómo la IA, definida como la capacidad de las 
máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia 
humana, está revolucionando diversos sectores al proporcionar solu-
ciones innovadoras y eficientes (Russell y Norvig, 2020).

La IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten 
a las máquinas aprender de los datos y mejorar su desempeño con el 
tiempo. Entre sus aplicaciones más destacadas se encuentran el apren-
dizaje automático y el aprendizaje profundo, tecnologías que han de-
mostrado ser cruciales para manejar grandes volúmenes de datos y 
realizar tareas complejas con alta precisión (Goodfellow, Bengio y 
Courville, 2016; LeCun, Bengio y Hinton, 2015).

La sostenibilidad, entendida como la capacidad de satisfacer las ne-
cesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones 
(Brundtland, 1987), se beneficia enormemente de las capacidades de 
la IA. Este capítulo examina cómo la IA puede contribuir a la eficiencia 
energética, la gestión de recursos naturales, la agricultura inteligente, 
el transporte sostenible y la economía circular. A través de casos de 
estudio y ejemplos concretos, se demuestra el impacto positivo de la 
IA en la reducción de costos, la mejora de la eficiencia, la innovación 
y la toma de decisiones informada.

Al abordar tanto los beneficios como los desafíos éticos y técnicos 
de la implementación de la IA, este capítulo ofrece una visión integral 
de cómo esta tecnología puede ser un guardián del planeta, impulsan-
do un futuro más sostenible y equitativo.

Palabras Clave: Ética, Sostenibilidad y Innovación
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LA IA Y LA SOSTENIBILIDAD: UN VISTAZO GENERAL

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta fun-
damental en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos 
contemporáneos. La IA se define como la capacidad de las máquinas 
para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, 
tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de proble-
mas, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural (Russell y 
Norvig, 2020). Esta tecnología se basa en algoritmos y modelos mate-
máticos que permiten a las máquinas aprender de los datos y mejorar 
su desempeño con el tiempo.

La evolución de la IA ha sido impulsada por avances en el aprendi-
zaje automático (machine learning), una rama de la IA que se centra 
en el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas aprender 
de los datos sin ser explícitamente programadas para cada tarea espe-
cífica (Goodfellow, Bengio y Courville, 2016). Dentro del aprendizaje 
automático, el aprendizaje profundo (deep learning) ha destacado por 
su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y realizar ta-
reas complejas con alta precisión (LeCun, Bengio y Hinton, 2015).

La sostenibilidad se centra en satisfacer las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas (Brundtland, 1987). En este contexto, la IA puede 
desempeñar un papel crucial al proporcionar soluciones innovadoras 
para los desafíos ambientales y sociales. A continuación, se presentan 
algunas formas en que la IA puede contribuir a la sostenibilidad:

1. Eficiencia energética: La IA puede optimizar el uso de energía 
en edificios, industrias y redes eléctricas, reduciendo el consu-
mo y las emisiones de gases de efecto invernadero (IEA, 2021). 
Por ejemplo, los sistemas de gestión de energía basados en IA 
pueden ajustar automáticamente la iluminación y la climatiza-
ción en función de la ocupación y las condiciones ambienta-
les, logrando ahorros significativos en el consumo energético 
(Wang y otros., 2020).

2. Gestión de recursos naturales: Los algoritmos de IA pueden 
ayudar a monitorear y gestionar recursos como el agua, los bos-
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ques y la biodiversidad, promoviendo su uso sostenible (Wang 
y otros., 2020). En la gestión del agua, por ejemplo, la IA puede 
predecir patrones de consumo y detectar fugas en las redes de 
distribución, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdi-
cio (Zhang y otros., 2018).

3. Agricultura inteligente: La IA puede mejorar la productividad 
agrícola mediante el análisis de datos sobre el clima, el suelo 
y los cultivos, permitiendo una toma de decisiones más preci-
sa y eficiente (Kamilaris y Prenafeta-Boldú, 2018). Los drones 
equipados con sensores y cámaras pueden recopilar datos en 
tiempo real sobre el estado de los cultivos, y los algoritmos de 
IA pueden analizar estos datos para recomendar prácticas agrí-
colas óptimas, como la cantidad exacta de agua y fertilizantes 
necesarios (Liakos y otros., 2018).

4. Transporte sostenible: Los sistemas de transporte basados en 
IA pueden reducir el tráfico, optimizar las rutas y promover el 
uso de vehículos eléctricos, disminuyendo así la contaminación 
y el consumo de combustibles fósiles (Chen y otros., 2021). Las 
ciudades inteligentes están implementando sistemas de gestión 
del tráfico que utilizan IA para ajustar los semáforos en tiempo 
real, reducir los atascos y mejorar la eficiencia del transporte 
público (González y otros., 2020).

5. Economía circular: La IA puede facilitar el reciclaje y la reuti-
lización de materiales, ayudando a cerrar el ciclo de vida de los 
productos y reducir los residuos (Ellen MacArthur Foundation, 
2019). Los sistemas de clasificación de residuos basados en IA 
pueden identificar y separar materiales reciclables con mayor 
precisión que los métodos tradicionales, aumentando las tasas 
de reciclaje y reduciendo la cantidad de residuos que terminan 
en los vertederos (Ragossnig y Schneider, 2019).

El uso de la IA en la sostenibilidad ofrece numerosos beneficios, 
entre los que se incluyen:

•	 Reducción de costos: La optimización de procesos y recursos 
puede llevar a una disminución significativa de los costos ope-
rativos (McKinsey y Company, 2018). Por ejemplo, las empre-
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sas pueden utilizar IA para predecir el mantenimiento de equi-
pos y evitar fallos costosos, mejorando la eficiencia operativa 
y reduciendo los tiempos de inactividad (Lee y otros., 2018).

•	 Mejora de la eficiencia: La IA puede identificar patrones y ten-
dencias que los humanos podrían pasar por alto, mejorando la 
eficiencia en diversas áreas (Brynjolfsson y McAfee, 2014). En 
la industria manufacturera, los sistemas de IA pueden optimi-
zar las líneas de producción, reducir el desperdicio de materia-
les y mejorar la calidad del producto final (Rüßmann y otros., 
2015).

•	 Innovación: La IA abre nuevas posibilidades para desarrollar 
tecnologías y soluciones innovadoras que aborden los desafíos 
ambientales de manera más efectiva (Schwab, 2016). Por ejem-
plo, la IA está siendo utilizada para desarrollar nuevos materia-
les sostenibles y procesos de fabricación más limpios, contri-
buyendo a la reducción de la huella ambiental de la industria 
(Bauer y otros., 2018).

•	 Toma de decisiones informada: La capacidad de la IA para 
analizar grandes volúmenes de datos permite una toma de de-
cisiones más informada y basada en evidencia (Davenport y 
Ronanki, 2018). En el ámbito de la política ambiental, los mo-
delos de IA pueden simular diferentes escenarios y evaluar el 
impacto de diversas políticas, ayudando a los responsables de 
la toma de decisiones a elegir las estrategias más efectivas (Rol-
nick y otros., 2019).

INNOVACIONES EN ENERGÍA RENOVABLE

La transición hacia fuentes de energía renovable es esencial para mi-
tigar el cambio climático y promover la sostenibilidad. La inteligencia 
artificial (IA) está desempeñando un papel crucial en esta transición 
al optimizar la generación, distribución y consumo de energía reno-
vable. Este capítulo explora cómo la IA está revolucionando el sector 
energético y contribuyendo a un futuro más sostenible.
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Las redes eléctricas inteligentes, o smart grids, utilizan tecnologías 
avanzadas para gestionar la generación y distribución de electricidad 
de manera más eficiente. La IA es fundamental en la optimización de 
estas redes, permitiendo una mejor integración de fuentes de energía 
renovable como la solar y la eólica (Gungor y otros., 2013). La IA pue-
de predecir patrones de consumo energético y ajustar la producción 
en consecuencia, reduciendo el desperdicio y mejorando la eficiencia. 
Los algoritmos de aprendizaje automático analizan datos históricos y 
en tiempo real para anticipar picos de demanda y ajustar la oferta de 
energía (Wang y otros., 2018).

La variabilidad de las fuentes de energía renovable, como la solar y 
la eólica, presenta desafíos para su integración en la red eléctrica. La 
IA puede predecir la producción de energía renovable con alta preci-
sión, permitiendo una mejor planificación y gestión de la red (Zhang 
y otros., 2018). Por ejemplo, los modelos de predicción basados en 
IA pueden utilizar datos meteorológicos para anticipar la generación 
de energía solar y eólica, ajustando la producción de otras fuentes en 
consecuencia (Hong y otros., 2020).

La capacidad de predecir la producción de energía renovable es 
crucial para su integración efectiva en la red eléctrica. La IA ofrece 
herramientas avanzadas para mejorar la precisión de estas prediccio-
nes. Los sistemas de predicción de energía solar basados en IA utilizan 
datos meteorológicos y de radiación solar para estimar la producción 
de energía en diferentes ubicaciones y momentos (Voyant y otros., 
2017). Estos sistemas pueden ajustarse continuamente en función de 
nuevos datos, mejorando su precisión con el tiempo.

La predicción de la producción de energía eólica es particularmen-
te desafiante debido a la naturaleza variable del viento. Los modelos 
de IA pueden analizar datos históricos y en tiempo real sobre la ve-
locidad y dirección del viento para predecir la generación de energía 
eólica (Zhang y otros., 2018). Estos modelos ayudan a los operadores 
de la red a planificar la integración de la energía eólica y a minimizar 
el impacto de su variabilidad (Monteiro y otros., 2009).

El uso de la IA en el sector de la energía renovable ofrece numero-
sos beneficios, entre los que se incluyen:
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•	 Mejora de la eficiencia: La IA optimiza la generación y distri-
bución de energía, reduciendo pérdidas y mejorando la eficien-
cia operativa (Wang y otros., 2018).

•	 Reducción de costos: La predicción precisa de la producción 
de energía renovable permite una mejor planificación y ges-
tión de los recursos, reduciendo los costos operativos (Hong y 
otros., 2020).

•	 Aumento de la fiabilidad: La IA mejora la fiabilidad de la red 
eléctrica al anticipar y gestionar mejor la variabilidad de las 
fuentes de energía renovable (Zhang y otros., 2018).

•	 Promoción de la sostenibilidad: Al facilitar la integración de 
energías renovables, la IA contribuye a la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y al avance hacia un sistema 
energético más sostenible (Gungor y otros., 2013).

CASOS DE ESTUDIO: PROYECTO DE 
ENERGÍA SOLAR EN CALIFORNIA

En California, un proyecto de energía solar utiliza IA para optimizar 
la producción y distribución de energía. Los algoritmos de predicción 
analizan datos meteorológicos y de radiación solar para ajustar la pro-
ducción en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo los cos-
tos operativos (Voyant y otros., 2017).

PARQUE EÓLICO EN DINAMARCA

En Dinamarca, un parque eólico ha implementado sistemas de predic-
ción basados en IA para mejorar la integración de la energía eólica en 
la red eléctrica. Los modelos de IA analizan datos sobre la velocidad 
y dirección del viento para predecir la producción de energía, permi-
tiendo una mejor planificación y gestión de la red (Monteiro y otros., 
2009).
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La inteligencia artificial está transformando el sector de la energía 
renovable al mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la fiabili-
dad de la generación y distribución de energía. Al facilitar la integra-
ción de fuentes de energía renovable, la IA está desempeñando un pa-
pel crucial en la transición hacia un sistema energético más sostenible 
y en la lucha contra el cambio climático.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES

La gestión sostenible de los recursos naturales es fundamental para ga-
rantizar la salud del planeta y el bienestar de las futuras generaciones. 
La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta 
poderosa para optimizar el uso de estos recursos, mejorar la eficiencia 
y reducir el impacto ambiental. Este capítulo explora cómo la IA está 
transformando la gestión de recursos naturales, con un enfoque en 
la agricultura de precisión y la conservación de la biodiversidad. La 
agricultura de precisión utiliza tecnologías avanzadas para optimizar 
la producción agrícola y minimizar el impacto ambiental. La IA juega 
un papel crucial en este campo al analizar grandes volúmenes de datos 
y proporcionar recomendaciones precisas para la gestión de cultivos.

Los drones y sensores equipados con IA pueden recopilar datos en 
tiempo real sobre el estado de los cultivos, el suelo y las condiciones 
climáticas (Zhang y otros., 2019). Estos datos se analizan para identifi-
car patrones y tendencias que pueden afectar la productividad agrícola. 
Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden detectar signos tempranos 
de enfermedades o plagas en los cultivos, permitiendo una interven-
ción oportuna y reduciendo la necesidad de pesticidas (Liakos y otros., 
2018).

La IA puede optimizar el uso de agua, fertilizantes y otros insumos 
agrícolas, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio. Los 
sistemas de riego inteligentes basados en IA pueden ajustar automá-
ticamente la cantidad de agua aplicada en función de las necesidades 
específicas de cada planta y las condiciones del suelo (Shamshiri y 
otros., 2018). Esto no solo mejora la productividad, sino que también 
conserva recursos valiosos y reduce el impacto ambiental. La conser-
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vación de la biodiversidad es esencial para mantener los ecosistemas 
saludables y resilientes. La IA está desempeñando un papel cada vez 
más importante en la monitorización y protección de especies en pe-
ligro y en la gestión de hábitats naturales.

Los sistemas de IA pueden analizar datos de cámaras trampa, gra-
baciones de audio y otras fuentes para monitorear la presencia y 
comportamiento de especies en sus hábitats naturales (Willi y otros., 
2019). Estos sistemas pueden identificar automáticamente diferentes 
especies y rastrear sus movimientos, proporcionando información va-
liosa para los esfuerzos de conservación. Por ejemplo, los algoritmos 
de reconocimiento de imágenes pueden identificar especies en peligro 
de extinción y alertar a los conservacionistas sobre posibles amenazas 
(Norouzzadeh y otros., 2018).

La IA también puede ayudar a gestionar y restaurar hábitats natu-
rales. Los modelos de IA pueden predecir cómo los cambios en el uso 
del suelo, el clima y otras variables afectarán a los ecosistemas, per-
mitiendo a los gestores de recursos tomar decisiones informadas para 
proteger y restaurar estos hábitats (Joppa y otros., 2016). Además, los 
drones equipados con IA pueden mapear áreas extensas y monitorear 
la salud de los ecosistemas, identificando áreas que requieren inter-
vención (Duarte y otros., 2018).

El uso de la IA en la gestión de recursos naturales ofrece numerosos 
beneficios, entre los que se incluyen:

•	 Mejora de la eficiencia: La IA optimiza el uso de recursos, re-
duciendo el desperdicio y mejorando la productividad (Sham-
shiri y otros., 2018).

•	 Reducción del impacto ambiental: Al minimizar el uso de 
insumos y mejorar la gestión de los recursos, la IA contribu-
ye a reducir el impacto ambiental de las actividades humanas 
(Liakos y otros., 2018).

•	 Protección de la biodiversidad: La IA facilita la monitoriza-
ción y protección de especies en peligro y la gestión de hábitats 
naturales, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad 
(Norouzzadeh y otros., 2018).
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•	 Toma de decisiones informada: La capacidad de la IA para 
analizar grandes volúmenes de datos permite una toma de de-
cisiones más informada y basada en evidencia (Joppa y otros., 
2016).

CASOS DE ESTUDIO: AGRICULTURA DE PRECISIÓN EN ESPAÑA

En España, un proyecto de agricultura de precisión utiliza drones y 
sensores equipados con IA para monitorear los cultivos y optimizar 
el uso de agua y fertilizantes. Los algoritmos de IA analizan datos en 
tiempo real para proporcionar recomendaciones precisas, mejorando 
la productividad y reduciendo el impacto ambiental (Zhang y otros., 
2019).

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁFRICA

En África, un proyecto de conservación utiliza cámaras trampa y sis-
temas de IA para monitorear la presencia de especies en peligro de 
extinción. Los algoritmos de reconocimiento de imágenes identifican 
automáticamente diferentes especies y alertan a los conservacionis-
tas sobre posibles amenazas, mejorando la eficacia de los esfuerzos de 
conservación (Norouzzadeh y otros., 2018).

La inteligencia artificial está transformando la gestión de recursos 
naturales al mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y pro-
teger la biodiversidad. Al aprovechar las capacidades de la IA para ana-
lizar datos y proporcionar recomendaciones precisas, podemos avan-
zar hacia una gestión más sostenible de nuestros recursos naturales y 
garantizar un futuro más saludable para el planeta.

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y CONTAMINACIÓN

La reducción de emisiones y la mitigación de la contaminación son 
esenciales para combatir el cambio climático y proteger la salud pú-
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blica. La inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel cru-
cial en estos esfuerzos al proporcionar herramientas avanzadas para 
monitorear, predecir y gestionar las emisiones y la calidad del aire. 
Este capítulo explora cómo la IA está revolucionando el transporte 
inteligente y el monitoreo de la calidad del aire para reducir la conta-
minación y promover un entorno más saludable. El transporte es una 
de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero 
y contaminación del aire. La IA está transformando el sector del trans-
porte al optimizar la gestión del tráfico, promover el uso de vehículos 
eléctricos y mejorar la eficiencia del transporte público.

Los sistemas de gestión del tráfico basados en IA utilizan datos en 
tiempo real de sensores, cámaras y dispositivos GPS para optimizar 
el flujo de tráfico en las ciudades (Chen et al., 2021). Estos sistemas 
pueden ajustar automáticamente los semáforos, identificar rutas alter-
nativas y gestionar incidentes de tráfico, reduciendo los atascos y las 
emisiones de vehículos. Por ejemplo, en Singapur, el sistema de ges-
tión del tráfico basado en IA ha logrado reducir los tiempos de viaje y 
las emisiones de carbono al optimizar el flujo de tráfico en tiempo real 
(González y otros., 2020).

La IA también está desempeñando un papel importante en la pro-
moción del uso de vehículos eléctricos (VE). Los algoritmos de IA 
pueden optimizar la ubicación de las estaciones de carga, predecir la 
demanda de carga y gestionar la carga de los VE para minimizar el im-
pacto en la red eléctrica (Zhang y otros., 2018). Además, los sistemas 
de navegación basados en IA pueden ayudar a los conductores de VE a 
encontrar las rutas más eficientes y las estaciones de carga disponibles, 
facilitando la adopción de esta tecnología (Chen y otros., 2021).

La IA puede mejorar la eficiencia y la fiabilidad del transporte pú-
blico al analizar datos de pasajeros, horarios y tráfico. Los sistemas de 
IA pueden optimizar las rutas y los horarios de los autobuses y tre-
nes, reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del usua-
rio (González y otros., 2020). En Londres, por ejemplo, el sistema de 
transporte público utiliza IA para ajustar los horarios de los autobuses 
en función de la demanda y las condiciones del tráfico, mejorando la 
eficiencia y reduciendo las emisiones (Chen y otros., 2021).
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El monitoreo de la calidad del aire es crucial para identificar y mi-
tigar las fuentes de contaminación. La IA está revolucionando este 
campo al proporcionar herramientas avanzadas para medir, predecir 
y gestionar la calidad del aire en tiempo real. Los sensores de calidad 
del aire equipados con IA pueden medir la concentración de conta-
minantes como el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3) y las 
partículas finas (PM2.5) en tiempo real (Zhang y otros., 2018). Los 
algoritmos de IA analizan estos datos para identificar patrones y ten-
dencias, permitiendo a las autoridades tomar medidas rápidas y efecti-
vas para reducir la contaminación. Por ejemplo, en Beijing, un sistema 
de monitoreo de la calidad del aire basado en IA ha ayudado a reducir 
los niveles de contaminación al identificar las principales fuentes de 
emisiones y recomendar acciones específicas (Wang y otros., 2018).

La IA puede predecir la calidad del aire con alta precisión al analizar 
datos meteorológicos, de tráfico y de emisiones industriales (Hong y 
otros., 2020). Estos modelos de predicción permiten a las autoridades 
anticipar episodios de contaminación y tomar medidas preventivas, 
como restringir el tráfico o cerrar fábricas temporariamente. En Los 
Ángeles, un sistema de predicción de la calidad del aire basado en IA 
ha mejorado la precisión de las predicciones y ha permitido a las au-
toridades implementar medidas más efectivas para proteger la salud 
pública (Chen y otros., 2021).

El uso de la IA en la reducción de emisiones y la mitigación de la 
contaminación ofrece numerosos beneficios, entre los que se incluyen:

•	 Mejora de la eficiencia: La IA optimiza la gestión del tráfico 
y el transporte público, reduciendo los tiempos de viaje y las 
emisiones de vehículos (González y otros., 2020).

•	 Reducción de la contaminación: Los sistemas de monitoreo y 
predicción de la calidad del aire basados en IA permiten iden-
tificar y mitigar las fuentes de contaminación de manera más 
efectiva (Wang y otros., 2018).

•	 Promoción de la sostenibilidad: Al facilitar la adopción de ve-
hículos eléctricos y mejorar la eficiencia del transporte público, 
la IA contribuye a la reducción de las emisiones de gases de 
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efecto invernadero y a la promoción de un entorno más soste-
nible (Zhang y otros., 2018).

•	 Protección de la salud pública: La capacidad de la IA para pre-
decir y gestionar la calidad del aire permite a las autoridades to-
mar medidas preventivas para proteger la salud de la población 
(Hong y otros., 2020).

CASOS DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN 
DEL TRÁFICO EN SINGAPUR

En Singapur, un sistema de gestión del tráfico basado en IA ha logrado 
reducir los tiempos de viaje y las emisiones de carbono al optimizar 
el flujo de tráfico en tiempo real. Los algoritmos de IA analizan datos 
de sensores y cámaras para ajustar automáticamente los semáforos y 
gestionar incidentes de tráfico, mejorando la eficiencia y reduciendo 
la contaminación (González y otros., 2020).

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN BEIJING

En Beijing, un sistema de monitoreo de la calidad del aire basado en 
IA ha ayudado a reducir los niveles de contaminación al identificar las 
principales fuentes de emisiones y recomendar acciones específicas. 
Los sensores de calidad del aire equipados con IA miden la concen-
tración de contaminantes en tiempo real, y los algoritmos de IA anali-
zan estos datos para identificar patrones y tendencias (Wang y otros., 
2018).

La inteligencia artificial está transformando la reducción de emisio-
nes y la mitigación de la contaminación al proporcionar herramientas 
avanzadas para optimizar el transporte, monitorear la calidad del aire 
y promover la sostenibilidad. Al aprovechar las capacidades de la IA 
para analizar datos y proporcionar recomendaciones precisas, pode-
mos avanzar hacia un entorno más saludable y sostenible.
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ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La economía circular es un modelo económico que busca minimizar 
el desperdicio y maximizar el uso de los recursos mediante la reuti-
lización, el reciclaje y la regeneración de productos y materiales. La 
inteligencia artificial (IA) está desempeñando un papel crucial en la 
promoción de la economía circular al optimizar los procesos de reci-
claje y gestión de residuos. Este capítulo explora cómo la IA está revo-
lucionando la economía circular y contribuyendo a la sostenibilidad.

El reciclaje es una de las piedras angulares de la economía circu-
lar. La IA está transformando los procesos de reciclaje al mejorar la 
clasificación de materiales y optimizar la eficiencia de las plantas de 
reciclaje. Los sistemas de clasificación de residuos basados en IA uti-
lizan sensores y algoritmos de aprendizaje automático para identificar 
y separar diferentes tipos de materiales con alta precisión (Ragossnig 
y Schneider, 2019). Estos sistemas pueden distinguir entre plásticos, 
metales, vidrio y otros materiales, mejorando la pureza de los mate-
riales reciclados y aumentando las tasas de reciclaje. Por ejemplo, los 
sistemas de visión por computadora equipados con IA pueden analizar 
imágenes de residuos en cintas transportadoras y clasificar los mate-
riales en tiempo real (Zhang y otros., 2019).

La IA también puede optimizar el funcionamiento de las plantas de 
reciclaje al analizar datos de producción y operación. Los algoritmos 
de IA pueden identificar cuellos de botella en el proceso de reciclaje 
y recomendar ajustes para mejorar la eficiencia y reducir los costos 
operativos (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Además, los sistemas 
de mantenimiento predictivo basados en IA pueden anticipar fallos 
en los equipos y programar el mantenimiento de manera proactiva, 
minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la productividad 
(Lee y otros., 2018).

La reducción de residuos es otro componente clave de la economía 
circular. La IA está ayudando a las empresas a minimizar la generación 
de residuos mediante la optimización de procesos y la mejora de la 
eficiencia en la producción. Los sistemas de IA pueden analizar datos 
de producción para identificar oportunidades de mejora y reducir el 
desperdicio de materiales (Rüßmann y otros., 2015). Por ejemplo, en 
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la industria manufacturera, los algoritmos de IA pueden optimizar el 
uso de materias primas y reducir el desperdicio durante el proceso de 
fabricación. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce 
los costos y el impacto ambiental.

La IA también está desempeñando un papel importante en el diseño 
de productos sostenibles. Los algoritmos de IA pueden analizar el ciclo de 
vida de los productos y recomendar cambios en el diseño para mejorar su 
reciclabilidad y reducir su impacto ambiental (Bauer y otros., 2018). Por 
ejemplo, los sistemas de diseño asistido por IA pueden sugerir materiales 
alternativos y métodos de fabricación que minimicen el uso de recursos y 
faciliten el reciclaje al final de la vida útil del producto.

El uso de la IA en la economía circular y la gestión de residuos ofre-
ce numerosos beneficios, entre los que se incluyen:

•	 Mejora de la eficiencia: La IA optimiza los procesos de reci-
claje y producción, reduciendo el desperdicio y mejorando la 
eficiencia operativa (Ragossnig y Schneider, 2019).

•	 Reducción de costos: La optimización de procesos y la reduc-
ción de residuos pueden llevar a una disminución significativa 
de los costos operativos (Ellen MacArthur Foundation, 2019).

•	 Promoción de la sostenibilidad: Al facilitar el reciclaje y la re-
ducción de residuos, la IA contribuye a la promoción de prácti-
cas sostenibles y a la reducción del impacto ambiental (Bauer y 
otros., 2018).

•	 Innovación en el diseño de productos: La IA abre nuevas posi-
bilidades para el diseño de productos sostenibles, mejorando su 
reciclabilidad y reduciendo su impacto ambiental (Rüßmann y 
otros., 2015).

CASOS DE ESTUDIO:PLANTA DE RECICLAJE EN ALEMANIA

En Alemania, una planta de reciclaje ha implementado un sistema de 
clasificación de residuos basado en IA que utiliza sensores y algorit-
mos de visión por computadora para identificar y separar diferentes 
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tipos de materiales. Este sistema ha mejorado la pureza de los mate-
riales reciclados y ha aumentado las tasas de reciclaje, reduciendo al 
mismo tiempo los costos operativos (Zhang y otros., 2019).

EMPRESA DE MANUFACTURA EN JAPÓN

En Japón, una empresa de manufactura ha utilizado IA para optimizar 
sus procesos de producción y reducir el desperdicio de materiales. Los 
algoritmos de IA analizan datos de producción en tiempo real y reco-
miendan ajustes para mejorar la eficiencia y minimizar el desperdicio. 
Esto ha llevado a una reducción significativa de los costos y del impac-
to ambiental de la empresa (Rüßmann y otros., 2015).

La inteligencia artificial está transformando la economía circular 
y la gestión de residuos al proporcionar herramientas avanzadas para 
optimizar los procesos de reciclaje, reducir el desperdicio y promover 
la sostenibilidad. Al aprovechar las capacidades de la IA para anali-
zar datos y proporcionar recomendaciones precisas, podemos avanzar 
hacia una economía más circular y sostenible, reduciendo el impacto 
ambiental y promoviendo un uso más eficiente de los recursos.

CASOS DE ESTUDIO

Los casos de estudio proporcionan ejemplos concretos de cómo la inte-
ligencia artificial (IA) está siendo utilizada para promover la sostenibi-
lidad y abordar los desafíos ambientales. Este capítulo presenta varios 
casos de estudio que ilustran el impacto positivo de la IA en diferentes 
sectores, desde la energía renovable hasta la gestión de residuos. Estos 
ejemplos destacan las innovaciones y los beneficios tangibles que la IA 
puede ofrecer en la búsqueda de un futuro más sostenible.

Caso de Estudio 1: Optimización de Energía Solar en California

En California, un proyecto de energía solar ha implementado sistemas 
de IA para optimizar la producción y distribución de energía. Los al-
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goritmos de predicción analizan datos meteorológicos y de radiación 
solar para ajustar la producción en tiempo real, mejorando la eficien-
cia y reduciendo los costos operativos (Voyant y otros., 2017). Este 
enfoque ha permitido una integración más efectiva de la energía solar 
en la red eléctrica, reduciendo la dependencia de fuentes de energía 
no renovables y disminuyendo las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

El uso de IA en este proyecto ha resultado en una mejora significativa 
en la precisión de las predicciones de producción de energía, lo que ha 
permitido una mejor planificación y gestión de la red eléctrica. Además, 
la optimización en tiempo real ha reducido los costos operativos y ha au-
mentado la eficiencia general del sistema (Voyant y otros., 2017).

Caso de Estudio 2: Agricultura de Precisión en España

En España, un proyecto de agricultura de precisión utiliza drones y 
sensores equipados con IA para monitorear los cultivos y optimizar 
el uso de agua y fertilizantes. Los algoritmos de IA analizan datos en 
tiempo real para proporcionar recomendaciones precisas, mejorando 
la productividad y reduciendo el impacto ambiental (Zhang y otros., 
2019). Este enfoque ha permitido a los agricultores tomar decisiones 
más informadas y eficientes, promoviendo prácticas agrícolas soste-
nibles.

La implementación de IA en la agricultura de precisión ha llevado a 
una reducción significativa en el uso de agua y fertilizantes, mejoran-
do la sostenibilidad de las prácticas agrícolas. Además, la capacidad de 
detectar problemas de manera temprana ha aumentado la productivi-
dad y ha reducido las pérdidas de cultivos (Liakos y otros., 2018).

Caso de Estudio 3: Gestión del Tráfico en Singapur

En Singapur, un sistema de gestión del tráfico basado en IA ha logrado 
reducir los tiempos de viaje y las emisiones de carbono al optimizar 
el flujo de tráfico en tiempo real. Los algoritmos de IA analizan datos 
de sensores y cámaras para ajustar automáticamente los semáforos y 
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gestionar incidentes de tráfico, mejorando la eficiencia y reduciendo 
la contaminación (González y otros., 2020).

El sistema de gestión del tráfico ha resultado en una disminución 
significativa de los atascos y una mejora en la calidad del aire. Los 
tiempos de viaje se han reducido, lo que ha llevado a una mayor satis-
facción de los usuarios y una reducción en las emisiones de vehículos 
(Chen y otros., 2021).

Caso de Estudio 4: Monitoreo de la Calidad del Aire en Beijing

En Beijing, un sistema de monitoreo de la calidad del aire basado en 
IA ha ayudado a reducir los niveles de contaminación al identificar 
las principales fuentes de emisiones y recomendar acciones específi-
cas. Los sensores de calidad del aire equipados con IA miden la con-
centración de contaminantes en tiempo real, y los algoritmos de IA 
analizan estos datos para identificar patrones y tendencias (Wang y 
otros., 2018). El sistema ha mejorado la precisión de las predicciones 
de calidad del aire y ha permitido a las autoridades tomar medidas más 
efectivas para reducir la contaminación. Esto ha llevado a una mejora 
en la calidad del aire y una reducción en los riesgos para la salud públi-
ca (Hong y otros., 2020).

Caso de Estudio 5: Planta de Reciclaje en Alemania

En Alemania, una planta de reciclaje ha implementado un sistema de 
clasificación de residuos basado en IA que utiliza sensores y algorit-
mos de visión por computadora para identificar y separar diferentes 
tipos de materiales. Este sistema ha mejorado la pureza de los materia-
les reciclados y ha aumentado las tasas de reciclaje, reduciendo al mis-
mo tiempo los costos operativos (Zhang y otros., 2019). La implemen-
tación de IA en la planta de reciclaje ha llevado a una mayor eficiencia 
en la clasificación de materiales y una reducción en los residuos envia-
dos a los vertederos. Además, la mejora en la pureza de los materiales 
reciclados ha aumentado su valor en el mercado, beneficiando econó-
micamente a la planta (Ragossnig y Schneider, 2019).
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Estos casos de estudio demuestran el impacto positivo de la inte-
ligencia artificial en la promoción de la sostenibilidad y la gestión de 
los recursos naturales. Al proporcionar herramientas avanzadas para 
optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia, la IA está 
desempeñando un papel crucial en la transición hacia un futuro más 
sostenible. Estos ejemplos destacan las innovaciones y los beneficios 
tangibles que la IA puede ofrecer en diversos sectores, desde la ener-
gía renovable hasta la gestión de residuos.

DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

La inteligencia artificial (IA) ofrece numerosas oportunidades para 
promover la sostenibilidad y abordar los desafíos ambientales. Sin 
embargo, su implementación también plantea una serie de desafíos y 
consideraciones éticas que deben ser abordados para garantizar su uso 
responsable y equitativo. Este capítulo explora los principales desafíos 
y consideraciones éticas asociados con el uso de la IA en la sostenibi-
lidad, incluyendo los riesgos y limitaciones, así como las cuestiones 
éticas y de responsabilidad. Aunque la IA tiene el potencial de trans-
formar diversos sectores, su implementación no está exenta de ries-
gos y limitaciones. Es crucial reconocer y abordar estos desafíos para 
maximizar los beneficios de la IA y minimizar sus impactos negativos.

Uno de los principales riesgos asociados con la IA es el sesgo en los 
algoritmos. Los sistemas de IA aprenden de los datos con los que son 
entrenados, y si estos datos contienen sesgos, los algoritmos pueden 
perpetuar y amplificar estos sesgos (O’Neil, 2016). Esto puede llevar 
a decisiones injustas y discriminatorias, afectando negativamente a 
ciertos grupos de personas. Por ejemplo, en el contexto de la sosteni-
bilidad, un algoritmo sesgado podría priorizar la eficiencia energética 
en áreas urbanas ricas mientras descuida las necesidades de las comu-
nidades rurales o desfavorecidas (Barocas y otros., 2019).

La implementación de sistemas de IA a menudo requiere la recopi-
lación y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que plantea preocu-
paciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos (Zuboff, 2019). 
Es esencial garantizar que los datos sean recopilados y utilizados de 
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manera ética y que se implementen medidas de seguridad adecuadas 
para proteger la información sensible. La falta de transparencia en el 
uso de datos puede erosionar la confianza pública y limitar la acepta-
ción de las tecnologías de IA (Floridi y otras., 2018).

Aunque la IA puede contribuir a la sostenibilidad, también tiene un 
impacto ambiental significativo debido al consumo de energía asocia-
do con el entrenamiento y la operación de modelos de IA (Strubell y 
otras., 2019). Es importante considerar el balance entre los beneficios 
ambientales de la IA y su huella de carbono, y buscar formas de hacer 
que los sistemas de IA sean más eficientes energéticamente. Además 
de los riesgos y limitaciones técnicos, el uso de la IA en la sostenibi-
lidad plantea importantes cuestiones éticas y de responsabilidad. Es 
fundamental abordar estas cuestiones para garantizar que la IA se uti-
lice de manera justa y equitativa.

La transparencia y la explicabilidad son principios clave en el uso 
ético de la IA. Los sistemas de IA deben ser transparentes en cuan-
to a cómo toman decisiones y qué datos utilizan (Doshi-Velez y Kim, 
2017). La explicabilidad se refiere a la capacidad de los sistemas de 
IA para proporcionar explicaciones comprensibles de sus decisiones, 
lo que es crucial para garantizar la responsabilidad y la confianza en 
estas tecnologías. En el contexto de la sostenibilidad, la transparencia 
y la explicabilidad pueden ayudar a garantizar que las decisiones to-
madas por los sistemas de IA sean justas y equitativas (Floridi y otros., 
2018).

La justicia y la equidad son consideraciones éticas fundamentales 
en el uso de la IA. Es esencial garantizar que los beneficios de la IA se 
distribuyan de manera equitativa y que no se perpetúen o amplifiquen 
las desigualdades existentes (Barocas y otros., 2019). Por ejemplo, en 
la gestión de recursos naturales, es importante asegurarse de que las 
comunidades desfavorecidas no sean excluidas de los beneficios de las 
tecnologías de IA y que sus necesidades y perspectivas sean conside-
radas en el diseño y la implementación de estas tecnologías.

La responsabilidad y la rendición de cuentas son cruciales para el 
uso ético de la IA. Es necesario establecer mecanismos claros para 
asignar la responsabilidad en caso de errores o daños causados por 
los sistemas de IA (Binns, 2018). Esto incluye la responsabilidad de 
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los desarrolladores, los operadores y los usuarios de las tecnologías de 
IA. En el contexto de la sostenibilidad, la rendición de cuentas puede 
ayudar a garantizar que las tecnologías de IA se utilicen de manera 
responsable y que se tomen medidas correctivas en caso de impactos 
negativos.

La implementación de la inteligencia artificial en la sostenibilidad 
ofrece numerosas oportunidades, pero también plantea importantes 
desafíos y consideraciones éticas. Es esencial abordar estos desafíos y 
garantizar que la IA se utilice de manera justa, equitativa y responsa-
ble. Al considerar los riesgos y limitaciones, así como las cuestiones 
éticas y de responsabilidad, podemos maximizar los beneficios de la 
IA y avanzar hacia un futuro más sostenible y justo.

CONCLUSIÓN

La inteligencia artificial tiene el potencial de ser un aliado poderoso 
en la búsqueda de un futuro sostenible. Sin embargo, para maximizar 
sus beneficios y minimizar sus riesgos, es esencial abordar los desa-
fíos técnicos y éticos asociados con su implementación. Esto incluye 
garantizar la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de IA, 
promover la justicia y la equidad en su uso, y establecer mecanismos 
claros de responsabilidad y rendición de cuentas (Doshi-Velez y Kim, 
2017; Barocas y otros., 2019).

Además, es crucial considerar el impacto ambiental de la IA y bus-
car formas de hacer que los sistemas de IA sean más eficientes ener-
géticamente (Strubell y otros., 2019). Al equilibrar los beneficios am-
bientales de la IA con su huella de carbono, podemos avanzar hacia un 
uso más sostenible de esta tecnología. La integración de la inteligencia 
artificial en la sostenibilidad no es solo una cuestión de tecnología, 
sino también de valores y principios éticos. Al adoptar un enfoque 
responsable y equitativo, podemos garantizar que la IA contribuya de 
manera significativa a la protección del planeta y al bienestar de las 
futuras generaciones. La colaboración entre científicos, ingenieros, 
responsables de políticas y la sociedad en general será fundamental 
para lograr este objetivo.
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En resumen, la IA ofrece oportunidades sin precedentes para abor-
dar los desafíos ambientales y promover la sostenibilidad. Al enfrentar 
los desafíos y consideraciones éticas con determinación y responsabi-
lidad, podemos aprovechar todo el potencial de la IA para construir un 
futuro más sostenible y justo.
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CAPÍTULO XIX

TRASHUMANISMO Y LA FUSIÓN DE HOMBRE-
MAQUINA: ¿PODRÍAMOS LLEGAR A UNA 

SIMBIOSIS CON MÁQUINAS INTELIGENTES?

EMILY NICOLE SILVA ESCAMILLA1

RESUMEN

El transhumanismo es una corriente filosófica y científica que busca 
mejorar las capacidades humanas a través de tecnologías avanzadas, 
superando así las limitaciones biológicas. Con el avance de la tecnolo-
gía, surge la posibilidad de fusionar humanos y máquinas inteligentes, 
creando una relación simbiótica que redefine lo que significa ser hu-
mano. Ejemplos actuales incluyen las interfaces cerebro-computadora 
y las prótesis biónicas, así como los dispositivos implantables de Neu-
ralink, que podrían conectar directamente el cerebro humano con la 
inteligencia artificial (IA).

Aunque esta fusión no es un concepto nuevo, los recientes avances 
en IA y bioingeniería permiten una integración más profunda. La IA 
puede mejorar nuestras capacidades cognitivas y físicas, pero también 
plantea desafíos éticos, como la redefinición de la humanidad y la po-
sible creación de desigualdades sociales basadas en el acceso a estas 
tecnologías.

La simbiosis humano-máquina implica una interdependencia que po-
dría beneficiar a ambas partes: las máquinas pueden ayudar a los huma-

1 Alumna de la Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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nos a superar limitaciones, mientras que los humanos aportan creativi-
dad para resolver problemas. A medida que nos acercamos a esta fusión, 
es fundamental reflexionar sobre cómo estas tecnologías transformarán 
nuestra identidad y nuestro futuro como seres humanos.

Palabras clave: Transhumanismo, simbiosis, inteligencia artificial.

INTRODUCCIÓN

El transhumanismo es una corriente filosófica y científica que aboga 
por el uso de tecnologías avanzadas para mejorar las capacidades fí-
sicas, cognitivas y emocionales de los seres humanos, superando las 
limitaciones biológicas. A medida que la tecnología sigue avanzando, 
surge la pregunta de si los humanos podrán fusionarse con máquinas 
inteligentes, creando una relación de simbiosis entre ambas entidades. 
Este concepto plantea un escenario en el que las personas no solo usen 
la tecnología como herramienta, sino que integren las máquinas en su 
biología, permitiendo un grado de interdependencia que podría rede-
finir lo que significa ser humano.

En la actualidad, el camino hacia esta fusión ya está siendo trazado 
mediante desarrollos en campos como la inteligencia artificial (IA), 
la robótica avanzada y la neurotecnología. Las interfaces cerebro-
computadora (BCI, por sus siglas en inglés), las prótesis biónicas y los 
implantes neurales son ejemplos de cómo la tecnología ya comienza 
a formar parte de la biología humana. Elon Musk, a través de su em-
presa Neuralink, ha propuesto el uso de dispositivos implantables que 
conecten directamente el cerebro humano con la inteligencia artificial, 
facilitando la mejora de habilidades cognitivas y físicas, y permitien-
do, potencialmente, una conexión constante con redes de información 
(Musk y Neuralink, 2019). Este tipo de tecnologías representan un paso 
importante hacia la simbiosis humano-máquina, que podría alterar la 
evolución de nuestra especie.

La idea de la fusión entre humanos y máquinas no es nueva. Desde 
la aparición de las primeras herramientas hasta los actuales disposi-
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tivos electrónicos, los seres humanos han buscado formas de ampliar 
sus capacidades a través de la tecnología. Sin embargo, en las últimas 
décadas, los avances en IA y bioingeniería han abierto la posibilidad 
de una integración mucho más profunda. Las prótesis robóticas con-
troladas por señales neuronales, los exoesqueletos motorizados y los 
implantes cocleares son solo el principio de lo que podría ser una fu-
sión biotecnológica más sofisticada (Herr, 2020).

La inteligencia artificial, en particular, juega un papel crucial en 
esta posible fusión. Los sistemas de IA ya son capaces de realizar ta-
reas complejas, analizar grandes cantidades de datos y aprender de 
manera autónoma. Estas habilidades podrían integrarse en el cerebro 
humano, mejorando nuestra capacidad para procesar información, 
resolver problemas y tomar decisiones. Kurzweil (2005) sugiere que 
en un futuro cercano, la IA se fusionará con la inteligencia humana, 
creando una entidad híbrida capaz de superar las limitaciones biológi-
cas del cerebro humano. Este concepto, conocido como singularidad 
tecnológica, prevé un escenario en el que las máquinas y los humanos 
se beneficien mutuamente en una simbiosis perfecta.

Aunque la idea de una fusión entre humanos y máquinas ofrece gran-
des oportunidades, también plantea importantes desafíos éticos y filosó-
ficos. En primer lugar, surge la pregunta sobre qué significa ser humano 
en un mundo donde nuestra identidad está profundamente conectada a la 
tecnología. Si los humanos mejoran sus capacidades mediante la integra-
ción de IA y dispositivos biotecnológicos, ¿seguiremos siendo humanos o 
evolucionaremos hacia una nueva forma de vida? Según Bostrom (2014), 
estas mejoras podrían llevarnos a una nueva fase de la evolución, creando 
lo que algunos llaman “posthumanos”, seres que han trascendido las limi-
taciones biológicas mediante la tecnología.

Además, la distribución desigual de estas tecnologías podría dar lu-
gar a nuevas formas de inequidad social. El acceso a las mejoras tec-
nológicas podría estar limitado a las personas que puedan permitírse-
las, lo que crearía una sociedad dividida entre los que tienen acceso 
a capacidades sobrehumanas y aquellos que no (Bostrom, 2005). La 
posibilidad de crear una clase élite de “superhumanos” plantea cues-
tiones sobre justicia, derechos humanos y la equidad en el acceso a las 
tecnologías transhumanistas.
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En biología, la simbiosis describe una relación mutuamente bene-
ficiosa entre dos organismos. Aplicado al contexto humano-máquina, 
este concepto implicaría que los humanos y las máquinas no solo coe-
xistan, sino que dependan el uno del otro para mejorar. En este senti-
do, la inteligencia artificial podría ayudar a los humanos a superar sus 
limitaciones cognitivas, mientras que los humanos, con sus capacida-
des creativas e intuitivas, podrían ayudar a las máquinas a enfrentar 
problemas complejos. La simbiosis entre humanos y máquinas, por lo 
tanto, no sería simplemente una integración de tecnología en la biolo-
gía, sino una evolución conjunta de ambas entidades.

La tecnología ya está moviéndose en esta dirección. Musk y Neu-
ralink (2019) han presentado avances en dispositivos que permiten 
la comunicación directa entre el cerebro humano y las máquinas, y 
los desarrollos en neurotecnología han mostrado que es posible mejo-
rar la memoria, restaurar la visión y tratar enfermedades neurológicas 
mediante la implantación de chips en el cerebro. Estos avances sugie-
ren que una simbiosis completa entre humanos y máquinas podría ser 
más que una simple visión de ciencia ficción.

La posibilidad de una simbiosis entre humanos y máquinas inte-
ligentes está cada vez más cerca, impulsada por avances en IA, neu-
rotecnología y bioingeniería. El transhumanismo ofrece una visión 
futurista en la que las limitaciones biológicas del ser humano pueden 
superarse mediante la integración tecnológica. Sin embargo, este ca-
mino hacia la fusión hombre-máquina también está lleno de desafíos 
éticos y filosóficos que deben abordarse con cautela. Mientras conti-
nuamos explorando las posibilidades de una relación simbiótica con 
máquinas inteligentes, es crucial que nos preguntemos cómo estas 
tecnologías transformarán no solo nuestras capacidades, sino también 
nuestra identidad como seres humanos.

ORIGEN DEL MOVIMIENTO TRANSHUMANISTA

El transhumanismo como movimiento filosófico y cultural tiene sus 
raíces en diversas corrientes de pensamiento que abogan por el uso de 
la tecnología para mejorar la condición humana. Aunque el término 
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“transhumanismo” fue acuñado en 1957 por el biólogo Julian Huxley, la 
idea de utilizar la tecnología para potenciar las capacidades humanas 
ha existido a lo largo de la historia. Huxley describió el transhumanis-
mo como una forma de evolución en la que la humanidad podría supe-
rar sus limitaciones biológicas a través de la ciencia y la tecnología. Su 
obra “New Bottles for New Wine” establece las bases del pensamiento 
transhumanista al plantear la necesidad de un cambio en la condición 
humana mediante la biotecnología y otras innovaciones.

A lo largo de las décadas siguientes, el transhumanismo comenzó 
a tomar forma más concreta, especialmente a partir de la década de 
1980, cuando surgieron grupos e individuos interesados en la idea de 
que la tecnología podría ser utilizada para mejorar la vida humana. 
Este movimiento fue influenciado por la cibernética, la biología mo-
lecular y la inteligencia artificial, campos que empezaron a avanzar 
rápidamente y prometían un futuro donde las limitaciones humanas 
pudieran ser superadas.

PRINCIPALES FIGURAS Y DESARROLLO 
HISTÓRICO DEL CONCEPTO

Varios pensadores y científicos han contribuido al desarrollo del tran-
shumanismo a lo largo de su historia. Entre ellos, destacan:

1. Julian Huxley: Como se mencionó anteriormente, Huxley fue 
uno de los primeros en articular el concepto de transhumanis-
mo. Su visión de la evolución como un proceso que podría ser 
dirigido por la humanidad sentó las bases para el desarrollo del 
movimiento.

2. FM-2030: Este futurista y filósofo, conocido por su libro “Are 
You a Transhuman?”, popularizó el término en la década de 
1970. Promovía la idea de que la humanidad debería abrazar la 
tecnología para mejorar sus capacidades y prolongar la vida.

3. Max More: En la década de 1990, More, un filósofo y uno de los 
principales defensores del transhumanismo, fundó el Extropy 
Institute, que se centró en la promoción de ideas transhuma-
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nistas. Su ensayo “Principles of Extropy” definió principios clave 
que guiarían el pensamiento transhumanista.

4. Ray Kurzweil: Este inventor y futurista ha sido fundamental 
en la difusión del transhumanismo, especialmente a través de 
su obra “The Singularity is Near”, donde propone que la fusión 
entre humanos y máquinas es inminente. Kurzweil sugiere que 
la inteligencia artificial se integrará con la inteligencia humana, 
lo que permitirá superar las limitaciones biológicas.

5. Nick Bostrom: Filósofo y director del Instituto para el Futu-
ro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, Bostrom ha 
explorado las implicaciones éticas del transhumanismo, plan-
teando cuestiones sobre el futuro de la humanidad y los riesgos 
asociados con el desarrollo de tecnologías avanzadas.

A lo largo de las últimas décadas, el transhumanismo ha ganado 
popularidad y reconocimiento en círculos académicos y tecnológicos, 
dando lugar a conferencias, publicaciones y organizaciones dedicadas 
a la promoción de sus ideas. La creación de la “World Transhumanist 
Association” en 1998 (ahora conocida como “Humanity+) fue un hito 
significativo en la formalización del movimiento.

En la actualidad, el transhumanismo sigue evolucionando con los 
avances en biotecnología, inteligencia artificial y neurotecnología, lle-
vando a debates sobre las implicaciones éticas y filosóficas de un futu-
ro donde los humanos y las máquinas podrían fusionarse.

PRÓTESIS BIÓNICAS E IMPLANTES TECNOLÓGICOS: 
AVANCES EN PRÓTESIS ROBÓTICAS Y DISPOSITIVOS 
COMO MARCAPASOS E IMPLANTES COCLEARES

La tecnología de prótesis biónicas ha avanzado significativamente en 
las últimas décadas, proporcionando soluciones innovadoras para per-
sonas con discapacidades o lesiones. Estas prótesis no solo restauran 
funciones perdidas, sino que también pueden mejorar las capacidades 
del usuario más allá de las que poseían de manera natural. Un área de 
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notable desarrollo es la robótica, que ha permitido la creación de pró-
tesis controladas por señales neuronales. Estas prótesis utilizan inter-
faces cerebro-computadora (BCI) que detectan las señales eléctricas 
generadas por el cerebro para controlar el movimiento de la extremi-
dad artificial. Esto permite un nivel de control mucho más natural y 
intuitivo para el usuario.

Un ejemplo destacado es la prótesis de brazo desarrollada por la 
Universidad de John Hopkins, que permite a los usuarios realizar ta-
reas complejas, como agarrar objetos o tocar instrumentos musicales. 
La investigación en este campo ha demostrado que estas prótesis pue-
den mejorar la calidad de vida y la independencia de las personas que 
las utilizan (O’Doherty y otros., 2011).

Además de las prótesis robóticas, los dispositivos médicos como los 
marcapasos e implantes cocleares son ejemplos de cómo la tecnología 
ha integrado soluciones que mejoran la salud y la funcionalidad hu-
mana. Los marcapasos son dispositivos implantables que regulan el 
ritmo cardíaco, permitiendo a los pacientes llevar una vida más activa 
y saludable. La tecnología ha evolucionado hasta permitir marcapa-
sos que se comunican de forma inalámbrica con dispositivos externos 
para monitoreo y ajustes en tiempo real (Yasuda y otros., 2019).

Por otro lado, los implantes cocleares son dispositivos que propor-
cionan una sensación de sonido a personas con pérdida auditiva seve-
ra. Estos implantes convierten las señales sonoras en impulsos eléc-
tricos que estimulan el nervio auditivo, permitiendo que el cerebro 
interprete los sonidos. Los avances en esta tecnología han permitido 
que los usuarios experimenten una mejora significativa en su capaci-
dad para comunicarse y participar en actividades sociales (Blamey y 
otros., 2013).

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA MEJORAR 
LAS CAPACIDADES HUMANAS

La integración de tecnología en el cuerpo humano no se limita a la 
restauración de funciones perdidas; también busca ampliar y mejorar 
las capacidades humanas. Esta idea se manifiesta a través de disposi-
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tivos que no solo mejoran la salud física, sino que también optimizan 
habilidades cognitivas y motoras. La biotecnología y la neurotecno-
logía están en el centro de este desarrollo, ofreciendo oportunidades 
para un “mejoramiento” humano a través de la tecnología.

Por ejemplo, las interfaces cerebro-computadora (BCI) no solo per-
miten controlar prótesis, sino que también están siendo investigadas 
para aplicaciones en la mejora cognitiva. A través de la BCI, es posible 
entrenar a las personas para que realicen tareas complejas utilizando 
solo su actividad cerebral, lo que podría resultar en un aumento de la 
eficiencia en tareas cognitivas (Lebedev y Nicolelis, 2006).

Además, la neuroestimulación es una técnica que se utiliza para 
mejorar diversas funciones, como el control del dolor y la rehabilita-
ción neuromuscular. Dispositivos como los estimuladores cerebrales 
profundos han mostrado resultados prometedores en el tratamiento 
de trastornos neurológicos como el Parkinson y la depresión, permi-
tiendo a los pacientes recuperar o mejorar sus capacidades motoras y 
funcionales (Lozano y otros., 2012).

La combinación de tecnología y biología está llevando a una nueva 
era en la medicina y la ingeniería, donde la integración de dispositivos 
tecnológicos puede cambiar radicalmente la forma en que entende-
mos la salud y la funcionalidad humana. Sin embargo, estos avances 
también traen consigo dilemas éticos sobre la naturaleza de la humani-
dad y las implicaciones de modificar nuestras capacidades de manera 
artificial.

La evolución de las prótesis biónicas y los implantes tecnológicos 
representa un hito en la historia de la medicina y la ingeniería. Los 
avances en estas áreas han permitido no solo la restauración de fun-
ciones perdidas, sino también la mejora y optimización de las capaci-
dades humanas. A medida que la tecnología continúa avanzando, es 
crucial considerar las implicaciones éticas y sociales de estas innova-
ciones, asegurando que su desarrollo y aplicación beneficien a toda la 
sociedad.
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INTERFAZ CEREBRO-COMPUTADORA (BCI): TECNOLOGÍAS 
QUE CONECTAN EL CEREBRO CON DISPOSITIVOS EXTERNOS

Las interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) son 
tecnologías que permiten la comunicación directa entre el cerebro hu-
mano y dispositivos externos. Estas interfaces tienen como objetivo 
facilitar la interacción con sistemas informáticos sin necesidad de mo-
vimientos físicos, aprovechando la actividad eléctrica generada por las 
neuronas. A través de la captura y el procesamiento de estas señales 
cerebrales, las BCI pueden traducir los pensamientos y las intenciones 
del usuario en comandos para controlar dispositivos como prótesis, 
computadoras y otros sistemas tecnológicos.

Los sistemas BCI pueden clasificarse en dos categorías principales: 
invasivos y no invasivos. Los sistemas invasivos requieren la implanta-
ción de electrodos directamente en el cerebro, lo que permite una ma-
yor precisión en la captura de las señales neuronales. Estos sistemas 
se han utilizado en estudios clínicos y experimentos de investigación, 
donde han demostrado su eficacia en el control de prótesis robóticas y 
la restauración de funciones motoras en pacientes con parálisis (Lebe-
dev y Nicolelis, 2006). Ejemplos de BCI invasivas incluyen los disposi-
tivos desarrollados por Neuralink y otros grupos de investigación que 
utilizan electrodos implantables.

Por otro lado, las BCI no invasivas utilizan métodos externos, como 
electroencefalografía (EEG), para detectar la actividad eléctrica del 
cerebro a través del cuero cabelludo. Aunque estas tecnologías son 
menos precisas que las invasivas, su facilidad de uso y su menor riesgo 
de complicaciones las han hecho populares en aplicaciones comercia-
les y de investigación. Dispositivos como cascos EEG permiten la inte-
racción con computadoras y juegos mediante el control de la actividad 
mental, lo que abre nuevas posibilidades para usuarios con discapaci-
dades (Nijholt y otros., 2009).
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POSIBILIDADES DE MEJORAR LA COGNICIÓN Y EL 
CONTROL SOBRE SISTEMAS TECNOLÓGICOS

Las BCI no solo tienen el potencial de restaurar funciones perdidas, 
sino que también ofrecen oportunidades para mejorar la cognición 
y el control sobre sistemas tecnológicos. En el ámbito de la mejora 
cognitiva, las BCI podrían facilitar el acceso a información en tiempo 
real, permitiendo a los usuarios procesar y analizar datos de manera 
más eficiente. Investigaciones en este campo han mostrado que las 
interfaces cerebro-computadora pueden usarse para ayudar a las per-
sonas a realizar tareas cognitivas complejas, como el aprendizaje de 
nuevos idiomas o la resolución de problemas matemáticos, mediante 
la facilitación de la comunicación directa con sistemas de inteligencia 
artificial (Chaudhary y otros., 2019).

Un área emergente es la posibilidad de utilizar BCI para la “extensión” 
de la cognición humana. Esto implica que, mediante el uso de estas interfa-
ces, las personas podrían mejorar sus capacidades de memoria, atención y 
toma de decisiones. Investigaciones han demostrado que la combinación 
de BCI con técnicas de estimulación cerebral, como la estimulación trans-
craneal de corriente directa (tDCS), puede aumentar temporalmente las 
habilidades cognitivas, permitiendo a los individuos realizar tareas de ma-
nera más efectiva (Bikson y otros., 2016).

En términos de control sobre sistemas tecnológicos, las BCI están 
siendo exploradas para aplicaciones en diversos campos, desde la me-
dicina hasta el entretenimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la reha-
bilitación, las BCI permiten a pacientes con discapacidades motoras 
controlar dispositivos asistenciales, como sillas de ruedas o prótesis, a 
través de sus pensamientos. Esto no solo mejora la independencia y la 
calidad de vida de los usuarios, sino que también fomenta una mayor 
interacción con su entorno (Merrill y otros., 2019).

Además, en el ámbito del entretenimiento, las BCI están revolucionan-
do la forma en que los usuarios interactúan con los videojuegos y otras 
plataformas. Juegos que utilizan BCI permiten a los jugadores controlar 
personajes o elementos del juego mediante la actividad cerebral, ofre-
ciendo una experiencia inmersiva y única (Bai y otros., 2020).
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Las interfaces cerebro-computadora (BCI) representan un avance 
significativo en la interacción entre el cerebro humano y la tecnología. 
A través de la conexión directa entre el sistema nervioso y dispositivos 
externos, las BCI no solo están cambiando el enfoque de la rehabilita-
ción y la asistencia, sino que también abren nuevas posibilidades para 
mejorar la cognición y el control sobre sistemas tecnológicos. Sin em-
bargo, el desarrollo de estas tecnologías también plantea importantes 
consideraciones éticas y de seguridad que deben ser abordadas a me-
dida que avanzamos hacia un futuro donde la fusión entre la biología 
humana y la tecnología se convierta en una realidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO COMPLEMENTO COGNITIVO: 
USO DE IA PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES MENTALES

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta po-
derosa que no solo automatiza tareas, sino que también complementa 
y amplifica las capacidades cognitivas humanas. Este enfoque busca 
optimizar procesos mentales, mejorar la toma de decisiones y facilitar 
el aprendizaje a través de sistemas inteligentes que interactúan con 
los seres humanos. Las aplicaciones de la IA en este contexto abarcan 
desde asistentes personales hasta plataformas de aprendizaje adapta-
tivo que personalizan el contenido según las necesidades individuales.

Uno de los principales usos de la IA como complemento cognitivo 
es en el ámbito del aprendizaje. Plataformas como Duolingo y Khan 
Academy utilizan algoritmos de IA para adaptar los materiales de es-
tudio a las necesidades y ritmos de aprendizaje de cada usuario. Esto 
permite a los estudiantes progresar de manera más efectiva, ya que los 
sistemas pueden identificar áreas donde el usuario necesita más prác-
tica y ajustar el contenido en consecuencia (Hwang y Chang, 2018). 
Además, la IA puede analizar los patrones de aprendizaje de los usua-
rios y ofrecer retroalimentación personalizada, lo que fomenta un 
aprendizaje más profundo y significativo.

En el ámbito empresarial, la IA se utiliza para mejorar la toma de 
decisiones. Herramientas de análisis predictivo, como IBM Watson y 
Salesforce Einstein, permiten a las organizaciones procesar grandes 
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volúmenes de datos y generar informes que ayudan a los líderes a tomar 
decisiones informadas basadas en análisis en tiempo real (Davenport, 
2018). Estos sistemas no solo facilitan la identificación de tendencias 
y patrones, sino que también sugieren acciones que pueden maximizar 
los resultados, actuando como un “asesor” que complementa la inteli-
gencia humana.

EJEMPLOS ACTUALES Y POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS

En la actualidad, ya existen numerosos ejemplos que demuestran cómo 
la IA puede actuar como un complemento cognitivo en diversas áreas:

1. Asistentes Virtuales: Aplicaciones como Siri, Google Assistant 
y Alexa permiten a los usuarios realizar tareas cotidianas me-
diante comandos de voz, liberando a los individuos de la car-
ga cognitiva asociada con la gestión de múltiples aplicaciones 
y recordatorios. Estos asistentes utilizan el procesamiento del 
lenguaje natural (NLP) para entender y responder a las solici-
tudes de manera efectiva, ayudando a los usuarios a organizar 
su tiempo y tareas de manera más eficiente (Khan et al., 2020).

2. Análisis de Datos: En el ámbito de la salud, sistemas como los 
utilizados en diagnóstico médico están ayudando a los profe-
sionales a analizar imágenes y datos clínicos. Por ejemplo, al-
goritmos de aprendizaje profundo han demostrado ser efica-
ces en la detección temprana de enfermedades como el cáncer 
a través del análisis de imágenes médicas, lo que permite un 
diagnóstico más rápido y preciso (Esteva et al., 2019).

3. Herramientas de Escritura Asistida: Plataformas como Gram-
marly y Hemingway utilizan IA para mejorar las habilidades de 
escritura de los usuarios, ofreciendo sugerencias sobre gramá-
tica, estilo y claridad. Estas herramientas permiten a las per-
sonas comunicarse de manera más efectiva, lo que es especial-
mente valioso en entornos académicos y profesionales (Katz y 
otros., 2020).
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En cuanto a desarrollos futuros, la IA promete evolucionar en for-
mas aún más integradas con las capacidades cognitivas humanas. Se 
espera que las futuras generaciones de IA sean capaces de interac-
tuar de manera más natural y efectiva con los humanos, aprendiendo 
y adaptándose a sus preferencias y estilos de trabajo. Una tendencia 
emergente es la creación de sistemas de IA que puedan participar en 

“colaboraciones cognitivas”, donde humanos y máquinas trabajan juntos 
para resolver problemas complejos en tiempo real. Esto podría incluir 
desde proyectos de investigación científica hasta la creación de obras 
de arte, donde la creatividad humana se combina con la capacidad ana-
lítica de la IA (Müller, 2020).

Además, con el avance de la neurotecnología, es posible que en el 
futuro se desarrollen interfaces más directas que permitan a los hu-
manos interactuar con sistemas de IA a través de la actividad cerebral, 
lo que llevaría a una sinergia aún más profunda entre la inteligencia 
humana y artificial.

La inteligencia artificial se está consolidando como un complemen-
to cognitivo esencial en diversas áreas, potenciando las capacidades 
mentales y facilitando procesos de aprendizaje y toma de decisiones. 
A medida que la tecnología avanza, las posibilidades para integrar aún 
más la IA en la vida cotidiana y en las actividades cognitivas se expan-
den, prometiendo un futuro donde humanos y máquinas colaboren de 
manera más efectiva. Sin embargo, es fundamental abordar las impli-
caciones éticas y sociales de estas interacciones para garantizar que la 
evolución de la IA beneficie a la sociedad en su conjunto.

SIMBIOSIS ENTRE HUMANOS Y MÁQUINAS: DEFINICIÓN Y 
EJEMPLOS ACTUALES DE SIMBIOSIS TECNOLÓGICO-HUMANA

La simbiosis entre humanos y máquinas se refiere a la relación mu-
tuamente beneficiosa que se establece entre los seres humanos y las 
tecnologías avanzadas, donde ambos se complementan y mejoran las 
capacidades del otro. Este concepto se basa en la idea de que, a medi-
da que la tecnología avanza, los humanos no solo utilizan dispositivos 
como herramientas, sino que integran estas tecnologías en su vida co-
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tidiana y, en algunos casos, en su biología, creando una interdepen-
dencia que redefine lo que significa ser humano (Bostrom, 2014).

En la actualidad, existen múltiples ejemplos que ilustran esta sim-
biosis. Uno de los ejemplos más destacados es el uso de prótesis bióni-
cas que son controladas por la actividad cerebral. Dispositivos como el 
brazo biónico de Luke permiten a los amputados realizar movimien-
tos complejos, como agarrar objetos, mediante señales neuronales que 
son traducidas por la máquina (O’Neill y otros., 2018). Este tipo de 
tecnología no solo mejora la calidad de vida de los usuarios, sino que 
también les permite experimentar una mayor conexión con su entor-
no.

Otro ejemplo es el uso de inteligencia artificial en el diagnóstico 
médico. Sistemas como IBM Watson han demostrado ser capaces de 
analizar grandes volúmenes de datos clínicos y ofrecer recomenda-
ciones diagnósticas y de tratamiento. Esta simbiosis permite a los mé-
dicos tomar decisiones más informadas, mejorando así la atención al 
paciente (Hwang y otros., 2019). La IA actúa como un “asistente” que 
complementa la experiencia y el conocimiento humano, elevando la 
capacidad de los profesionales de la salud.

Además, el uso de interfaces cerebro-computadora (BCI), como 
las desarrolladas por Neuralink, permite a los usuarios controlar dispo-
sitivos mediante sus pensamientos. Estas tecnologías están comenzan-
do a formar una simbiosis en la que los humanos pueden interactuar 
con las máquinas de manera más directa y natural, lo que facilita ta-
reas que antes eran imposibles (Lebedev y Nicolelis, 2006).

FUTURAS FORMAS DE INTERDEPENDENCIA 
ENTRE HUMANOS Y SISTEMAS DE IA

Mirando hacia el futuro, las formas de interdependencia entre huma-
nos y sistemas de IA se están expandiendo rápidamente, y se prevé 
que evolucionen en direcciones fascinantes. Una de las áreas más pro-
metedoras es el desarrollo de agentes de inteligencia artificial que 
pueden actuar como “extensiones” de la cognición humana. Esto po-
dría incluir sistemas que no solo analicen datos, sino que también par-
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ticipen en la toma de decisiones complejas junto a sus usuarios, crean-
do una colaboración que puede llevar a mejores resultados en campos 
como la medicina, la ingeniería y la educación (Müller, 2020).

La creación de entornos de trabajo asistidos por IA es otro ám-
bito donde la simbiosis podría florecer. Imagina un futuro donde las 
máquinas no solo realicen tareas repetitivas, sino que también actúen 
como consultores que proporcionen información en tiempo real, su-
gerencias y alternativas basadas en datos. Este tipo de interacción po-
dría aumentar significativamente la productividad y la creatividad en 
diversas industrias (Davenport y Ronanki, 2018).

La integración de tecnologías de realidad aumentada (AR) y rea-
lidad virtual (VR) en la formación y la educación también representa 
una nueva forma de simbiosis. Estas tecnologías pueden permitir ex-
periencias de aprendizaje inmersivas que se adaptan a las necesidades 
del usuario, combinando el aprendizaje humano con el poder de las 
máquinas para ofrecer simulaciones realistas y entrenamiento prácti-
co en entornos controlados (Mikropoulos y Natsis, 2011).

En el ámbito personal, la futura simbiosis podría incluir el uso de 
dispositivos portátiles inteligentes que no solo monitorean la salud 
de una persona, sino que también ofrecen recomendaciones persona-
lizadas para mejorar su bienestar físico y mental. Imagina un sistema 
que pueda predecir enfermedades basándose en datos biométricos en 
tiempo real y sugerir cambios en el estilo de vida antes de que aparez-
can problemas graves (Topol, 2019).

La simbiosis entre humanos y máquinas está transformando nues-
tra relación con la tecnología, creando interdependencias que enrique-
cen tanto a los seres humanos como a los sistemas artificiales. A me-
dida que avanzamos hacia el futuro, la integración de IA y tecnologías 
avanzadas promete abrir nuevas fronteras en la colaboración, la salud, 
el aprendizaje y la creatividad. Sin embargo, es fundamental abordar 
las cuestiones éticas y sociales que surgen de estas interacciones para 
garantizar que el desarrollo de la tecnología beneficie a toda la socie-
dad.



460 TRASHUMANISMO Y LA FUSIÓN DE HOMBRE-MAQUINA

DESAFÍOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS: PREGUNTAS SOBRE 
LA NATURALEZA DE LA IDENTIDAD HUMANA

La rápida evolución de la tecnología, especialmente en el contexto del 
transhumanismo y la simbiosis entre humanos y máquinas, plantea 
profundas preguntas sobre la identidad humana. A medida que las tec-
nologías avanzadas, como los implantes neurales y la inteligencia arti-
ficial, se integran cada vez más en nuestras vidas, surgen interrogantes 
sobre lo que realmente significa ser humano.

Uno de los principales dilemas es si la integración de tecnologías en 
el cuerpo y la mente cambia fundamentalmente nuestra naturaleza. La 
noción de identidad humana ha estado históricamente ligada a la bio-
logía y la experiencia humana. Sin embargo, el transhumanismo desa-
fía esta concepción al proponer que las capacidades humanas pueden 
ser mejoradas o incluso redefinidas a través de la tecnología (Bostrom, 
2014). Esto plantea la pregunta: si un ser humano mejora sus habi-
lidades cognitivas mediante implantes tecnológicos, ¿sigue siendo el 
mismo individuo o se ha convertido en una forma de vida diferente? 
Esta pregunta se convierte en una cuestión de identidad, ya que define 
cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos 
con los demás.

Además, la posibilidad de crear “posthumanos”—seres que han tras-
cendido las limitaciones biológicas a través de la tecnología—plantea 
la preocupación de que la identidad humana podría fragmentarse en 
diferentes categorías, como humanos “naturales” y “mejorados”. Esto 
podría generar tensiones sociales y culturales, ya que las personas po-
drían ser juzgadas no solo por sus logros personales, sino también por 
el tipo y nivel de mejoras tecnológicas que han adoptado (Bostrom, 
2014; Sandberg y Bostrom, 2008).

Por otra parte, el filósofo Nick Bostrom ha argumentado que la bús-
queda de la mejora humana podría dar lugar a una forma de elitis-
mo donde aquellos que puedan permitirse las mejoras tecnológicas se 
conviertan en una “clase superior” en comparación con aquellos que 
no tienen acceso a estas. Esto plantea cuestiones sobre la equidad en 
la identidad humana y cómo las diferencias en la tecnología pueden 
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afectar nuestra comprensión de la humanidad en su conjunto (Bos-
trom, 2005).

PROBLEMAS DE EQUIDAD EN EL ACCESO 
A MEJORAS TECNOLÓGICAS

Otro desafío ético significativo asociado con el transhumanismo y las 
mejoras tecnológicas es la equidad en el acceso a estas innovaciones. 
A medida que las tecnologías avanzadas, como los dispositivos de me-
jora cognitiva, las prótesis biónicas y los tratamientos de edición ge-
nética, se vuelven más accesibles, surge la pregunta de quién tiene la 
capacidad y el privilegio de acceder a estas mejoras.

El acceso desigual a la tecnología podría exacerbar las brechas 
sociales y económicas existentes, creando una sociedad dividida en 

“mejorados” y “no mejorados”. Esto plantea serias preocupaciones éti-
cas sobre la justicia y la equidad. Como señala el filósofo y futurista 
Eliezer Yudkowsky, “el riesgo de una desigualdad radical en el acceso 
a las mejoras tecnológicas podría ser uno de los mayores desafíos del 
futuro” (Yudkowsky, 2017). Si las mejoras tecnológicas son limitadas 
a quienes pueden pagar por ellas, se podría crear una élite tecnológi-
camente superior, lo que podría llevar a nuevas formas de opresión y 
exclusión social.

Además, la cuestión del acceso también implica la disponibilidad de 
estas tecnologías a nivel global. Las naciones en desarrollo a menudo 
carecen de infraestructura y recursos para implementar avances tec-
nológicos, lo que podría dejar a sus poblaciones en desventaja frente 
a las naciones más ricas. Esto plantea preguntas sobre la responsabi-
lidad de las naciones y las empresas tecnológicas en garantizar un ac-
ceso equitativo a las mejoras, así como el papel de los gobiernos en la 
regulación de estas tecnologías para proteger a los más vulnerables 
(Hughes, 2018).

Los desafíos éticos y filosóficos que surgen de la simbiosis entre 
humanos y máquinas son complejos y multifacéticos. Las preguntas 
sobre la naturaleza de la identidad humana y los problemas de equidad 
en el acceso a las mejoras tecnológicas exigen una reflexión cuidadosa 



462 TRASHUMANISMO Y LA FUSIÓN DE HOMBRE-MAQUINA

y un debate profundo. A medida que avanzamos hacia un futuro donde 
la tecnología desempeña un papel cada vez más integral en nuestras 
vidas, es fundamental considerar cómo estas transformaciones afecta-
rán nuestra comprensión de lo que significa ser humano y cómo pode-
mos trabajar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

FUTURO DEL TRABAJO Y LA EDUCACIÓN: 
CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL DEBIDO A 
LAS MEJORAS COGNITIVAS Y FÍSICAS

El avance de las tecnologías, especialmente aquellas relacionadas con 
el transhumanismo, está transformando significativamente el merca-
do laboral. Las mejoras cognitivas y físicas, facilitadas por dispositivos 
biónicos, inteligencia artificial (IA) y biotecnología, están redefinien-
do las habilidades requeridas para diversas ocupaciones, así como la 
naturaleza misma del trabajo.

Las mejoras cognitivas permiten a los trabajadores procesar in-
formación más rápidamente, resolver problemas complejos y tomar 
decisiones informadas con mayor eficacia. Por ejemplo, el uso de sis-
temas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial está optimi-
zando procesos y aumentando la productividad (Brynjolfsson y McAfee, 
2014). Las empresas están comenzando a integrar IA que complemen-
ta las habilidades humanas, lo que permite a los empleados enfocarse 
en tareas más creativas y estratégicas. Esto lleva a una reevaluación 
de qué trabajos son necesarios y cuáles pueden ser automatizados, lo 
que podría resultar en la reducción de ciertas ocupaciones mientras 
surgen nuevas.

Por otro lado, las mejoras físicas mediante prótesis avanzadas y 
exoesqueletos también están cambiando la dinámica laboral. Estas 
tecnologías permiten que personas con discapacidades físicas realicen 
tareas que anteriormente estaban fuera de su alcance, ampliando la 
diversidad en la fuerza laboral (Rosen et al., 2019). A medida que es-
tas mejoras se vuelvan más accesibles, es probable que veamos un au-
mento en la inclusión de individuos con diversas capacidades en roles 
laborales que requieren fuerza física o habilidades motoras precisas.
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Además, el aumento en la productividad y la capacidad de realizar 
tareas complejas de manera más eficiente podría llevar a un cambio en 
la estructura del empleo. Los trabajos de baja cualificación podrían ser 
reemplazados por tecnologías automatizadas, mientras que se espera 
que la demanda de habilidades técnicas y cognitivas avanzadas crezca 
(Frey y Osborne, 2017). Este desplazamiento en el mercado laboral 
resalta la necesidad de una adaptación constante de la fuerza laboral 
para mantenerse relevante en un entorno cambiante.

NUEVAS EXPECTATIVAS EDUCATIVAS EN 
UNA SOCIEDAD TRANSHUMANISTA

A medida que la sociedad se adentra en un futuro transhumanista, las 
expectativas educativas también están evolucionando. La educación 
no solo debe preparar a los estudiantes para un mercado laboral en 
constante cambio, sino que también debe fomentar la capacidad de 
adaptación a las mejoras tecnológicas y cognitivas.

En este contexto, se espera que la educación incorpore el uso de 
tecnologías avanzadas como parte integral del currículo. Esto incluye 
la enseñanza sobre la inteligencia artificial, la neurotecnología y las 
biotecnologías, así como el desarrollo de habilidades prácticas para 
trabajar en entornos altamente tecnológicos (Luckin y otros., 2016). 
La educación también debe promover la alfabetización digital y la ca-
pacidad de aprendizaje continuo, ya que los trabajadores del futuro 
necesitarán adaptarse rápidamente a nuevas herramientas y métodos.

Además, se prevé que la educación en una sociedad transhumanista 
enfatice no solo las habilidades técnicas, sino también las competen-
cias socioemocionales. A medida que la tecnología asuma más tareas, 
las habilidades como la creatividad, la empatía y la colaboración se 
volverán aún más valiosas (Dumont y otros., 2016). La capacidad de 
trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva con otros será 
fundamental en un entorno laboral donde la automatización y la IA 
están en auge.

Las instituciones educativas también tendrán que reconsiderar 
cómo se mide el éxito y el aprendizaje. Los métodos de evaluación 
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tradicionales podrían ser insuficientes para capturar las habilidades 
complejas y la adaptabilidad de los estudiantes. En su lugar, es posi-
ble que surjan nuevas formas de evaluación que consideren la capa-
cidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en contextos 
del mundo real y para integrarse con tecnologías emergentes (Fadel y 
otros., 2016).

El futuro del trabajo y la educación en una sociedad transhumanista 
presenta tanto oportunidades como desafíos. Las mejoras cognitivas y 
físicas están redefiniendo las habilidades necesarias en el mercado la-
boral, mientras que las expectativas educativas están cambiando para 
preparar a los estudiantes para un entorno laboral altamente tecnoló-
gico. Para garantizar que la fuerza laboral esté equipada para enfrentar 
estos cambios, es esencial que las instituciones educativas adapten sus 
currículos y enfoques de evaluación, fomentando no solo habilidades 
técnicas, sino también competencias socioemocionales que serán cru-
ciales en el futuro.

LA SINGULARIDAD TECNOLÓGICA: EL CONCEPTO DE 
UNA IA QUE SUPERE A LA INTELIGENCIA HUMANA

La singularidad tecnológica es un concepto que se refiere al momen-
to hipotético en que la inteligencia artificial (IA) supere a la inteligen-
cia humana, desencadenando un crecimiento exponencial en el de-
sarrollo tecnológico y cambios radicales en la sociedad. Este término 
fue popularizado por el futurista Vernor Vinge en la década de 1990 
y ha sido ampliamente discutido en la literatura científica y filosófica 
(Vinge, 1993).

La idea central de la singularidad es que, una vez que las máquinas 
sean capaces de mejorar su propia inteligencia de manera autónoma, 
se producirá un ciclo de retroalimentación positiva. Esto significa que 
las máquinas podrían diseñar nuevas y más avanzadas generaciones 
de IA, creando un avance tecnológico a un ritmo que supera la capa-
cidad humana para comprender o controlar el desarrollo (Kurzweil, 
2005). Esta situación se caracteriza por una aceleración del progreso 
en campos como la biotecnología, la robótica y la computación cuánti-
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ca, lo que podría llevar a descubrimientos que transformen la vida tal 
como la conocemos.

IMPLICACIONES DE UN FUTURO DONDE LAS MÁQUINAS 
SEAN MÁS INTELIGENTES QUE LOS HUMANOS

El surgimiento de una inteligencia artificial superior plantea diversas 
implicaciones éticas, sociales y económicas que deben ser considera-
das. A continuación se analizan algunas de las más significativas:

1. Desigualdad y Acceso a la Tecnología: Si solo un grupo selec-
to tiene acceso a tecnologías avanzadas, esto podría resultar en 
una sociedad dividida. Las personas o entidades que controlen 
las máquinas más inteligentes podrían ejercer un poder des-
proporcionado, exacerbando las desigualdades económicas y 
sociales existentes (Bostrom, 2014).

2. Desplazamiento Laboral: La automatización impulsada por IA 
podría llevar al desplazamiento de una gran parte de la fuerza 
laboral. A medida que las máquinas asuman tareas que requie-
ren inteligencia, creatividad y habilidades complejas, muchos 
trabajos podrían volverse obsoletos, lo que generaría desafíos 
significativos en términos de empleo y seguridad económica 
(Frey y Osborne, 2017). Esto resalta la necesidad de una adap-
tación y capacitación continua de la fuerza laboral.

3. Cuestiones Éticas y de Control: La creación de máquinas que 
superen la inteligencia humana plantea serias preguntas sobre 
la ética de su desarrollo y uso. ¿Cómo aseguramos que estas 
máquinas actúen en el mejor interés de la humanidad? Existe 
el temor de que una IA superinteligente pueda actuar de mane-
ras impredecibles y potencialmente dañinas si no se la controla 
adecuadamente (Bostrom, 2014). Esto lleva a la necesidad de 
establecer marcos regulatorios y de gobernanza que aseguren 
que el desarrollo de la IA se alinee con los valores humanos.

4. Transformación de la Identidad Humana: La singularidad tec-
nológica también podría dar lugar a una redefinición de lo que 
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significa ser humano. Si las máquinas no solo superan a los hu-
manos en capacidad cognitiva, sino que también comienzan a 
incorporar características humanas, como la empatía o la crea-
tividad, podría haber implicaciones profundas para nuestra 
identidad y relaciones interpersonales (Kurzweil, 2005). Las 
cuestiones sobre el libre albedrío, la responsabilidad y la ética 
en la toma de decisiones se volverían cada vez más complejas.

5. Colaboración entre Humanos y Máquinas: A pesar de los de-
safíos, también existen oportunidades para la colaboración en-
tre humanos y máquinas. La inteligencia artificial puede actuar 
como una herramienta poderosa que amplía nuestras capacida-
des, permitiéndonos resolver problemas complejos de mane-
ra más efectiva. Esto podría llevar a una era de innovación sin 
precedentes, donde humanos y máquinas trabajen juntos para 
abordar los desafíos globales, como el cambio climático y la 
pobreza (Bostrom, 2014).

La singularidad tecnológica representa un punto de inflexión po-
tencial en la historia humana, donde la inteligencia artificial podría 
superar la capacidad humana de comprensión y control. Este futuro 
está lleno de posibilidades, pero también plantea serios desafíos éticos 
y sociales que deben ser abordados. A medida que avanzamos hacia 
esta nueva era, es fundamental fomentar un diálogo continuo sobre 
las implicaciones de la IA y establecer políticas que garanticen que el 
desarrollo tecnológico beneficie a toda la humanidad.

CONCLUSIÓN

El transhumanismo se presenta como un enfoque revolucionario que 
no solo busca mejorar las capacidades humanas a través de la tecno-
logía, sino que también plantea profundas cuestiones sobre la esencia 
misma de la humanidad. A medida que avanzamos hacia una era en 
la que la fusión entre humanos y máquinas se vuelve cada vez más 
plausible, debemos reflexionar sobre lo que significa ser humano en 
un contexto donde la tecnología puede redefinir nuestras capacidades, 
emociones e incluso nuestra identidad.
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Las innovaciones en inteligencia artificial, neurotecnología y bio-
tecnología no solo están cambiando nuestra forma de interactuar con 
el mundo, sino que también nos llevan a la frontera de una nueva for-
ma de existencia. La posibilidad de integrar las capacidades cognitivas 
y físicas de las máquinas con las de los humanos promete beneficios 
significativos, pero también presenta desafíos éticos y filosóficos in-
minentes. Preguntas sobre la justicia en el acceso a estas tecnologías, 
la definición de la identidad humana y las implicaciones de crear una 
clase de “posthumanos” deben ser abordadas con seriedad y responsa-
bilidad.

El avance hacia una simbiosis entre humanos y máquinas puede en-
riquecer nuestras vidas, permitiéndonos superar limitaciones biológi-
cas y abordar problemas complejos. Sin embargo, es imperativo que 
este proceso se lleve a cabo de manera inclusiva y ética, para garanti-
zar que todos se beneficien de las innovaciones tecnológicas y que la 
evolución de nuestra especie se dirija hacia un futuro más equitativo 
y justo. En este contexto, la colaboración entre humanos y máquinas 
podría no solo ampliar nuestras capacidades, sino también fortalecer 
nuestra identidad, mientras nos enfrentamos a los desafíos y oportu-
nidades que el transhumanismo trae consigo.
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CAPÍTULO XX

EL RAZONAMIENTO Y LA IA, UNA IDA Y UNA 
VUELTA: UN VIAJE INESPERADO DE LOS NUEVOS 

MODELOS DE RAZONAMIENTO DE LA IA

VÍCTOR DANIEL SANTOS HORTELANO1

RESUMEN

El razonamiento, un proceso mental exclusivo de los humanos, ha sido 
un pilar fundamental en la evolución de nuestra sociedad. Desde la 
antigüedad, filósofos como Aristóteles y Kant han reflexionado sobre 
los límites y posibilidades del razonamiento, y su aplicación en la cien-
cia y la tecnología. Con el tiempo, este proceso mental ha sido imi-
tado por máquinas a través del desarrollo de la inteligencia artificial 
(IA). Los avances en IA, como el modelo de Sakana IA y Chat GPT o1, 
han demostrado capacidades avanzadas para realizar investigaciones 
científicas y generar soluciones complejas en un tiempo récord. Sin 
embargo, la velocidad de estas innovaciones plantea dilemas éticos 
importantes sobre el control humano y las consecuencias del uso de 
la IA, recordando las preocupaciones expresadas por pioneros como 
Alan Turing. Hoy en día, el uso de la IA no solo transforma el campo 
de la investigación, sino que también plantea preguntas sobre la auto-
matización, la responsabilidad y los límites éticos de la tecnología en 
nuestra sociedad.

1 Asistente de investigación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
Ciudad de México, México.
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INTRODUCCIÓN

El razonamiento ha sido uno de los pilares fundamentales de la ci-
vilización humana, y su estudio ha sido el enfoque de filósofos y cien-
tíficos desde tiempos inmemoriales. Aristóteles, en El Órganon, esta-
bleció el concepto del silogismo como la base del razonamiento lógico, 
mientras que Kant, en su Crítica de la razón pura, profundizó en cómo 
la mente humana utiliza categorías innatas para entender el mundo. 
Ambos pensadores marcaron un camino en la historia de la filosofía, 
abriendo la puerta a discusiones sobre la capacidad humana de pensar 
críticamente y formular juicios basados en la lógica.

Con el avance de la tecnología, especialmente desde mediados del siglo 
XX, las máquinas han comenzado a replicar estas habilidades cognitivas. 
El trabajo pionero de Alan Turing fue clave para sentar las bases de lo que 
más tarde sería conocido como inteligencia artificial (IA). En su famoso 
ensayo “Computing Machinery and Intelligence”, Turing planteó la posibi-
lidad de que las máquinas pudieran imitar el razonamiento humano, pro-
poniendo el Test de Turing como una forma de medir la “inteligencia” de 
una máquina. Estas ideas, revolucionarias en su tiempo, continúan guian-
do los desarrollos en el campo de la IA moderna.

Hoy en día, modelos avanzados como Sakana IA y Chat GPT o1 no 
solo imitan el razonamiento humano, sino que también son capaces de 
generar hipótesis y realizar investigaciones científicas. Estas tecnolo-
gías están transformando campos como la medicina, las matemáticas y 
la filosofía, y plantean importantes interrogantes éticas sobre la auto-
nomía de las máquinas y su impacto en la sociedad. Si bien las máqui-
nas pueden realizar tareas con una rapidez y precisión asombrosas, es 
crucial considerar las implicaciones de delegar aspectos esenciales del 
pensamiento y la toma de decisiones en la IA. La ética, un tema que ha 
acompañado al razonamiento desde sus inicios, sigue siendo relevante 
en esta nueva era de colaboración entre humanos y máquinas.

EL RAZONAMIENTO

El razonamiento es un proceso que hasta el día de hoy se le atribuye a 
la raza humana. Lo hacemos todos en mayor o menor medida y es uno 
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de los procesos en los cuales los principales avances de nuestra so-
ciedad se han visto involucrados, ya sea pensar nuestro papel en este 
mundo, nuestro origen, nuestro modo de vida, las leyes que nos rigen, 
los inventos que hacemos y cómo los mejoramos.

Dentro de la historia, darle una explicación a nuestro pensar, nues-
tras acciones y el resultado de las mismas, ha sido una constante desde 
el principio de los tiempos. Sin embargo, fue en la antigua Grecia don-
de se originó una gran ola de pensamiento sobre el razonamiento, con 
reflexiones profundas y duraderas que aún hoy en día siguen siendo 
objeto de estudio y reflexión. Basta solo con pensar en Aristóteles, en 
su obra “El Organon”, sentó las bases del razonamiento lógico formal, 
argumentando que el silogismo es la forma fundamental del razona-
miento válido. Según él, a través de premisas verdaderas y una estruc-
tura lógica correcta, podemos llegar a conclusiones verdaderas, lo que 
ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento científico y 
filosófico.

Por otro lado, Kant, en su “Crítica de la razón pura”, exploró los lí-
mites y posibilidades del razonamiento humano. Propuso que nuestra 
comprensión del mundo está moldeada por categorías a priori del en-
tendimiento, como el espacio y el tiempo, que son inherentes a nues-
tra forma de percibir y razonar. Esto sugiere que nuestro razonamien-
to, aunque poderoso, está limitado por la estructura de nuestra mente.

El razonamiento humano es necesario para no perder nuestra hu-
manidad y recientemente lo queremos integrar a los inventos más 
avanzados que tenemos. Sin embargo, a la luz de las ideas de Aris-
tóteles y Kant, debemos ser conscientes tanto del poder como de las 
limitaciones de nuestro razonamiento al aplicarlo a nuevas tecnologías 
y al intentar comprender el mundo que nos rodea.

 O una opinión bastante importante de pensar o razonar e la de 
Turing, que dijo También podría decirse que la identificación de las 
máquinas con los computadores digitales, tal como nuestro criterio 
de “pensar”, sólo será insatisfactorio si (contrario a lo que yo creo) los 
computadores digitales en definitiva son incapaces de hacer una bue-
na demostración en el juego. (Turing, 1950)



474 EL RAZONAMIENTO Y LA IA, UNA IDA Y UNA VUELTA

Por eso mismo hay que hablar de los tres tipos de razonamiento que 
hay, el inductivo, deductivo y abductivo, los cuales son tipos de pensa-
miento que tienen mucho peso en los nuevos modelos de Inteligencia 
artificial.

El razonamiento deductivo es un proceso lógico que parte de pre-
misas generales para llegar a conclusiones específicas y necesariamen-
te verdaderas si las premisas son verdaderas. Es un método que va 
de lo general a lo particular y es fundamental en disciplinas como las 
matemáticas y la filosofía.

El razonamiento inductivo es un proceso lógico que parte de obser-
vaciones o casos específicos para llegar a conclusiones o generaliza-
ciones generales. A diferencia del razonamiento deductivo, que va de 
lo general a lo particular, el razonamiento inductivo va de lo particular 
a lo general.

Figura 1. Personajes que usan el razonamiento deductivo

Fuente: Fox Broadcasting Company

El razonamiento abductivo es un proceso lógico mediante el cual 
se busca encontrar la explicación más probable o plausible para un 
conjunto de observaciones o hechos. A diferencia del razonamiento 
deductivo y el inductivo, la abducción se centra en formular hipótesis 
que puedan explicar de manera coherente y razonable las evidencias 
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disponibles, aunque no garantice la verdad absoluta de la conclusión. 
Tal como lo hacía Sherlok Holmes o Dr. House, este razonamiento es 
el más usado en la investigación científica, ya que implica hipótesis 
fundamentadas para explicar problemas o situaciones para encontrar 
una explicación.

El razonamiento es un proceso de la mente humana que no estaba 
presente con una explicación al inicio de nuestra especie. Sin embargo, 
al querer encontrar explicación a su accionar, empezó a pensar sobre 
pensar y a encontrar la lógica de sus acciones, lo cual desencadenó la 
evolución de sus ideas, que fueron permeando su realidad y cómo la 
transformaba.

Hoy en día, esta nueva raza de creaciones, simula redes neuronales 
artificiales para aprender, comparar y almacenar información, pero 
no tenían modelos de razonamiento que pudieran dar una reflexión 
de sus respuestas. Ahora, con las actualizaciones que tienen, pueden 
empezar a desempeñar un poco este concepto que era exclusivo de 
nuestra especie, y es por eso que mis ideas las iré poniendo junto a las 
que me dan las IA. Esta comparación, al inicio y sin esperar alterar el 
interés en lo que sigue del artículo, es abrumadora: puede hacer más 
rápido lo que hago, y mi memoria hace un esfuerzo para encontrar 
palabras y ejemplos. Por ahora me gana en rapidez, pero ¿qué será en 
un año o dos?

¿QUÉ DICEN LAS IA SOBRE LO QUE ES EL 
RAZONAMIENTO PARA ELLAS?

Esta es la definicion de Chat GPT sobre lo que dice que es el razona-
miento:

El razonamiento es el proceso mental por el cual los seres huma-
nos analizamos información, establecemos conexiones entre ideas 
y llegamos a conclusiones. A través del razonamiento, evaluamos 
evidencias, identificamos patrones y utilizamos la lógica para resol-
ver problemas y comprender el mundo que nos rodea. Este proceso 
es fundamental para el aprendizaje, la toma de decisiones y el de-
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sarrollo del pensamiento crítico. El razonamiento nos permite no 
solo procesar información existente, sino también generar nuevas 
ideas, hipótesis y soluciones innovadoras. Es una habilidad esencial 
que influye en todos los aspectos de nuestra vida personal y social. 
(Generado por ChatGPT, 2024)

Esta es la definicion de Meta AI:

El razonamiento es el proceso mental que nos permite llegar a 
conclusiones lógicas y fundamentadas a partir de información dis-
ponible. Implica la capacidad de analizar y evaluar datos, ideas y 
argumentos, establecer relaciones entre ellos y sacar inferencias 
válidas. En esencia, el razonamiento es la herramienta fundamental 
para la toma de decisiones, la resolución de problemas y el apren-
dizaje, permitiéndonos navegar de manera efectiva en un mundo 
complejo y cambiante. (Generado por META AI, 2024)

Esta es la definición de Claude:

El razonamiento es un proceso cognitivo fundamental que permi-
te a los seres humanos procesar información, establecer conexiones 
lógicas y llegar a conclusiones basadas en evidencias o premisas. Es 
una habilidad mental que nos capacita para analizar situaciones, re-
solver problemas y tomar decisiones informadas. El razonamiento 
implica la capacidad de identificar patrones, hacer inferencias, eva-
luar argumentos y aplicar el pensamiento crítico a diversas situa-
ciones, ya sean cotidianas o complejas.

Este proceso mental puede manifestarse de diversas formas, como 
el razonamiento deductivo (partir de premisas generales para llegar a 
conclusiones específicas), inductivo (observar casos particulares para 
formular principios generales), o abductivo (generar hipótesis expli-
cativas a partir de observaciones).

 El razonamiento no solo es crucial en ámbitos académicos y cientí-
ficos, sino que también juega un papel vital en nuestra vida diaria, per-
mitiéndonos navegar por el mundo social, tomar decisiones éticas, y 
adaptar nuestro comportamiento a diferentes contextos. Es una capa-
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cidad que evoluciona con la experiencia y el aprendizaje, y que puede 
ser refinada a través de la educación y la práctica continua. (Generado 
por Claude, 2024)

ORÍGENES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El primer antecedente de la interacción con los principios de la inte-
ligencia artificial se remonta a la Segunda Guerra Mundial, específi-
camente con las máquinas que se usaban para transmitir información 
crítica para la guerra. Era crucial que el enemigo no descubriera los 
planes a seguir, ya que el éxito de las misiones dependía de ello. Esto 
requirió codificar dicha información, es decir, utilizar la criptografía, 
que es el estudio y la práctica de técnicas matemáticas y computacio-
nales para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de la 
información. A través de algoritmos y protocolos, se transforman los 
datos en un formato ilegible para terceros no autorizados, asegurando 
así la privacidad, seguridad y fiabilidad de la comunicación y el alma-
cenamiento de información.

Estos complejos códigos se reflejaron en dos máquinas clave: por 
parte de los alemanes, la máquina Enigma y, por parte de los Aliados, 
la máquina Bombe, esta última creada por Alan Turing. La Bombe fue 
fundamental para descifrar los mensajes encriptados por Enigma, un 
avance que ayudó a los Aliados a ganar ventaja en el conflicto.

MÁQUINAS ENIGMA Y BOMBE: ICONOS DE LA CRIPTOGRAFÍA

Dos máquinas destacaron en este contexto:

• Máquina Enigma (Alemania): Utilizada por los alemanes para 
cifrar comunicaciones militares, su complejidad y seguridad 
parecían impenetrables. Esta máquina utilizaba una serie de 
rotores electromecánicos que cambiaban constantemente el ci-
frado, lo que hacía prácticamente imposible descifrar los men-
sajes sin conocer la configuración exacta.
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Figura 2. Alan Turing

Fuente: Google libros

• Máquina Bombe (Aliados): Diseñada por Alan Turing y su 
equipo en Bletchley Park, la máquina Bombe fue esencial para 
romper los códigos de Enigma. La Bombe podía probar múlti-
ples configuraciones rápidamente, lo que aceleró el proceso de 
descifrado y permitió a los Aliados interceptar y entender las co-
municaciones nazis. Este avance fue clave en operaciones como la 
Batalla del Atlántico, donde interceptar los mensajes codificados 
de los submarinos alemanes salvó innumerables vidas.
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Figura 3. Maquina bome y maquina enigma

Fuente: Microsiervos

Pero esto requiere reflexiones más profundas y es que estos avan-
ces, a su vez, presentaron una duda constante en Turing sobre su uso: 
el problema ético. ¿Qué tan ético era descifrar códigos que salvarían 
a muchas personas, pero que eventualmente causarían la muerte de 
otras? ¿Qué tan beneficioso era este invento, si al final se enfrentaba 
a lo que Turing creía sobre la ciencia, es decir, que “la ciencia que no 
hace feliz a la gente no es ciencia”? Estos problemas éticos se agudiza-
ron en la ciencia, como ocurrió con la creación y el uso posterior de la 
bomba atómica. ¿Cuál es el costo de evolucionar y crear?

A lo largo de la historia, la ciencia y la tecnología han sido herra-
mientas poderosas que, aunque promueven el avance de la humanidad, 
también plantean dilemas éticos fundamentales. La situación a la que 
Turing se enfrentaba no era única, sino parte de un conflicto más am-
plio: ¿hasta qué punto el conocimiento científico debe ser utilizado sin 
considerar sus consecuencias humanas y morales? El desarrollo de la 
bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial ejemplificó esta 
tensión. Aunque la bomba contribuyó al final del conflicto, su poder 
destructivo dejó cicatrices profundas en la humanidad.

Turing, al igual que otros científicos de su tiempo, tuvo que lidiar 
con la dicotomía entre salvar vidas y la posible destrucción masiva que 
sus invenciones podrían causar. Esto no solo lo afectó en términos de 
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su propio trabajo, como con la Máquina Bombe y el desciframiento 
de los códigos de Enigma, sino también en la percepción del rol de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad. En su mente, el progreso tecno-
lógico debía alinearse con el bienestar humano, pero la realidad de la 
guerra demostraba que esto no siempre era posible.

El dilema de Turing sobre la ética de sus invenciones también pue-
de ser visto como un precursor de los debates modernos en torno a la 
inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes. Hoy en día, 
los científicos y tecnólogos enfrentan preguntas similares: ¿Cómo ase-
guramos que la IA sea beneficiosa para la humanidad en lugar de con-
vertirse en una herramienta de control o manipulación? ¿Cómo evitar 
que estas tecnologías profundicen desigualdades o que sean utilizadas 
con fines militares, como ya sucedió con los avances tecnológicos del 
pasado?

El legado de Turing en la criptografía y la informática es innegable, 
pero su preocupación por el impacto de la ciencia sobre la felicidad 
humana sigue siendo relevante. Su frase, “la ciencia que no hace feliz a 
la gente no es ciencia”, resuena con los desafíos éticos actuales. La crea-
ción de nuevas tecnologías no puede desligarse de sus implicaciones 
humanas y morales. Hoy en día, los avances en biotecnología, inteli-
gencia artificial y robótica nos llevan a reconsiderar cuál es el verda-
dero propósito de la ciencia: ¿debe centrarse solo en la innovación, o 
también en el bienestar y la felicidad colectiva?

El costo de evolucionar y crear, entonces, no es solo material o eco-
nómico, sino también moral. Al igual que Turing, los científicos mo-
dernos deben reflexionar sobre los impactos de sus descubrimientos. 
La capacidad de la humanidad para desarrollar tecnologías innovado-
ras es innegable, pero el verdadero reto está en asegurarse de que es-
tos avances mejoren la vida de todos sin sacrificar los principios éticos 
fundamentales que guían nuestra sociedad.

TURING Y SU LEGADO PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ahora, Turing sentó las bases, en gran medida, de lo que hoy conoce-
mos como inteligencia artificial. De hecho, este término surgió a par-
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tir de los estudios y desarrollos realizados en su tiempo. Aunque las 
primeras máquinas, como la Máquina Bombe que Turing diseñó para 
descifrar los códigos de Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, 
eran mecánicamente simples y parecían más máquinas de escribir que 
computadoras modernas, su impacto fue enorme y sus principios si-
guen vigentes. Lo que Turing hizo fue mucho más que descifrar códi-
gos: sentó las bases para enseñar a las máquinas a “razonar”.

El término inteligencia artificial propiamente dicho fue acuñado 
más tarde, en 1956, por el científico John McCarthy, pero fue el tra-
bajo de Turing el que lo inspiró. Turing introdujo la idea de que las 
máquinas podrían imitar procesos de pensamiento humano, lo que co-
nocemos como la Máquina de Turing, un modelo teórico que permitía 
definir computacionalmente cualquier proceso lógico. Este concepto 
no solo influyó en el desarrollo de computadoras programables, sino 
que también estableció las bases de lo que más tarde se convertiría en 
el campo de la inteligencia artificial. (Generado por ChatGPT, 2024)

Turing también propuso el famoso Test de Turing en su ensayo de 
1950 “Computing Machinery and Intelligence”. Este test se convirtió en 
el primer intento formal de medir la “inteligencia” de una máquina, 
planteando que si una máquina podía sostener una conversación que 
fuera indistinguible de la de un ser humano, podría considerarse “inte-
ligente”. Este test sigue siendo relevante hoy en día en debates sobre 
la conciencia y el razonamiento de las IA, y ha influido en el diseño 
de sistemas de procesamiento de lenguaje natural, como los asistentes 
virtuales y los chatbots.

Las repercusiones del trabajo de Turing sobre el razonamiento en 
las máquinas no pueden ser subestimadas. En esencia, Turing intro-
dujo la idea de que los problemas complejos podían ser resueltos por 
una máquina si ésta seguía instrucciones específicas, un concepto que 
subyace en muchos de los algoritmos utilizados hoy en día en apren-
dizaje automático (machine learning). Estos algoritmos permiten que 
las máquinas aprendan y razonen basándose en datos, mejorando su 
rendimiento sin intervención humana directa.

Hoy, los modelos de inteligencia artificial más avanzados, como 
GPT y otros sistemas de aprendizaje profundo, son herederos directos 
de las ideas de Turing. Estas máquinas no solo procesan información; 
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pueden generar nuevas ideas y soluciones mediante el análisis de gran-
des volúmenes de datos. Aunque aún no hemos alcanzado un nivel de 
inteligencia similar al humano en las máquinas, los avances actuales en 
IA, como los sistemas que pueden aprender, adaptarse y generar co-
nocimiento, son un testimonio del impacto duradero de los principios 
que Turing estableció. Hoy, la inteligencia artificial se ha integrado en 
diversos sectores y aplicaciones cotidianas. Asistentes virtuales como 
Siri, Alexa y Google Assistant utilizan PLN y aprendizaje automático 
para comprender y responder a las solicitudes de los usuarios, trans-
formando la manera en que interactuamos con la tecnología.

Al final, Turing lo llamó “el juego de la imitación”, donde, a través 
de valores y preguntas, se plantea: “¿puede pensar una máquina?” Para 
responder a esto, es necesario realizar una evaluación del ser humano 
como un ser pensante. Sin embargo, ¿cómo podemos preguntarnos 
entre nosotros mismos si no todos compartimos el mismo conoci-
miento ni estamos entrenados de la misma manera en términos de 
pensamiento? Si una máquina es capaz de resolver más problemas que 
la mayoría de los seres humanos, ¿nos aventuraríamos a decir que las 
máquinas piensan?

Cito a Turing cuando menciona:

“El nuevo problema posee la ventaja de trazar una línea muy clara 
entre las capacidades físicas y las intelectuales del hombre. Ningún 
ingeniero o químico afirma ser capaz de producir un material que sea 
indistinguible de la piel humana. Es posible que en algún momento 
aquello se pueda hacer, pero, aun suponiendo la disponibilidad de esta 
invención, deberíamos sentir que no tiene mucho sentido tratar de ha-
cer más humana a una ‘máquina pensante’ a través del revestimiento 
de piel artificial.” (Tuting, 1950)

NUEVO ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS YA 
CONOCIDOS: EL HUMANO CON LA IA

Ahora que he hablado sobre lo que entendemos por razonamiento 
y cómo se aplicó en las primeras creaciones humanas, como las má-
quinas, avanzaré en el tiempo hasta noviembre de 2022, cuando el 
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sistema de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), más conoci-
do como ChatGPT, se puso al alcance del público general. Este lanza-
miento marcó el inicio de una nueva era en la interacción entre la raza 
humana y la inteligencia artificial. A partir de ese momento, millones 
de personas comenzaron a experimentar con las capacidades de esta 
herramienta, revolucionando la manera en que trabajamos, aprende-
mos y nos comunicamos con las máquinas.

El impacto de ChatGPT ha sido significativo en diversos campos. 
En sus primeros meses, se utilizó principalmente para tareas como 
la generación de contenido, la resolución de problemas de programa-
ción, y la asistencia educativa, permitiendo a estudiantes, profesiona-
les y creativos acelerar sus procesos y mejorar la eficiencia. A medida 
que la interacción con la inteligencia artificial se fue perfeccionando, 
también surgieron nuevas aplicaciones, como el uso de modelos de 
lenguaje en la atención al cliente, el comercio electrónico y la persona-
lización de la experiencia del usuario. (Generado con Chat GPT 2024)

ChatGPT, y otros sistemas basados en inteligencia artificial generati-
va, han demostrado la capacidad de llevar a cabo tareas complejas, desde 
redactar informes hasta realizar análisis detallados de datos. Este tipo de 
interacciones han iniciado una carrera global por la implementación de 
IA en sectores como la salud, la educación y la investigación científica, 
con un enfoque particular en la mejora de la toma de decisiones y la auto-
matización de procesos que antes solo podían ser realizados por humanos.

Con el tiempo, el crecimiento de ChatGPT ha hecho que las inte-
racciones humano-máquina sean más fluidas y naturales, transfor-
mando la relación que la sociedad tiene con la tecnología. Los avances 
en aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural han 
permitido que este sistema evolucione para comprender el contexto, 
mantener conversaciones coherentes y adaptarse a las necesidades de 
los usuarios, planteando nuevas preguntas sobre la ética y las respon-
sabilidades que surgen de delegar cada vez más tareas importantes en 
las máquinas. (Corregido con Chat GPT 2024)

En datos más concretos Chat GPT dice:

ChatGPT experimentó un crecimiento extremadamente rápido 
desde su lanzamiento. Alcanzó 1 millón de usuarios en solo 5 días 
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tras su salida en noviembre de 2022. Para enero de 2023, había 
llegado a los 100 millones de usuarios activos mensuales, convir-
tiéndose en la aplicación de más rápido crecimiento en la historia. 
Al cierre de 2023, ChatGPT ya contaba con aproximadamente 180 
millones de usuarios activos, mostrando un aumento continuo du-
rante el año . . (Generado por ChatGPT, 2024)

Figura 4. Datos de usuarios

Fuente: Generado con Chat GPT

En sus primeros meses tras el lanzamiento de ChatGPT en noviem-
bre de 2022, las consultas más frecuentes que realizaban los usuarios 
estaban relacionadas con la búsqueda de información y la resolución 
de problemas prácticos, como la creación de contenido, la generación 
de código, y la redacción de ensayos o resúmenes. Estos usos se des-
tacaron por la capacidad de la IA para realizar tareas creativas y ana-
líticas de manera rápida y accesible  (Learn R, Python & Data Science 
Online)  (GWI).
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A medida que avanzó 2023, las consultas comenzaron a diversificar-
se, aunque las más populares siguieron relacionadas con la búsqueda 
de información. Sin embargo, hubo un aumento en las interacciones 
orientadas a mejorar tareas ya existentes, como corregir textos, revisar 
códigos o mejorar trabajos, en lugar de generar contenido desde cero ( 
Generado con Chat GPT 2024)

Además, se observó una integración más amplia de ChatGPT en en-
tornos laborales, con más usuarios empleando la IA para atención al 
cliente, automatización de tareas repetitivas, y personalización en e-
commerce  (Home | Deeper Insights).

En resumen, aunque el tipo de consultas iniciales más populares 
relacionadas con la generación de contenido se mantuvieron en 2023, 
el enfoque cambió ligeramente hacia la optimización de tareas y el uso 
en el ámbito laboral, lo que refleja una evolución en la forma en que las 
personas comenzaron a integrar la IA en su vida diaria y profesional.

Figura 5. Usos de GPT

Fuente: Generado con Chat GPT
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Pero además de que GPT, al ser el primero y más famoso en estar 
en contacto con el público, ha crecido rápidamente gracias a la reco-
mendación boca a boca y su popularidad en redes sociales, no es la 
única inteligencia artificial en uso. Es relevante e importante conocer 
cuáles son las IA más utilizadas por las personas, ya que esto marca un 
interés en el tipo de tareas a las que se les asigna. Además, actúa como 
un indicador del tipo de datos con los que se entrenan estas IA para 
mejorar y evolucionar constantemente. A continuación, se presentan 
algunas de las herramientas de IA más utilizadas:

1. ChatGPT:

o Uso principal: Generación de texto y asistencia en tareas 
complejas.

o Aplicaciones comunes: ChatGPT sigue siendo una de las 
IA más utilizadas debido a su versatilidad para ayudar en 
tareas de redacción, generación de código, resolución de 
problemas técnicos, e incluso actividades creativas como 
la escritura de ensayos o guiones. A menudo es el “punto 
de partida” para muchas personas que exploran las capa-
cidades de la IA por primera vez.

2. Character.AI:

o Uso principal: Interacción con personajes generados por 
IA.

o Aplicaciones comunes: Esta IA permite que los usuarios 
interactúen con personajes ficticios o reales simulados 
mediante inteligencia artificial. Los personajes pueden 
abarcar desde figuras históricas hasta personajes de vi-
deojuegos o entrenadores de citas. Character.AI es muy 
popular para simulaciones conversacionales y entreteni-
miento, y ha abierto un nicho para quienes buscan inte-
racciones más personalizadas y “humanizadas”.

3. QuillBot:

o Uso principal: Asistente de escritura y corrección.
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o Aplicaciones comunes: Es utilizado por estudiantes, in-
vestigadores y profesionales para mejorar sus escritos, ya 
sea mediante la parafraseo, corrección gramatical o re-
estructuración de frases. Su capacidad para simplificar o 
ajustar el tono de textos lo convierte en una herramienta 
esencial en ambientes académicos y laborales.

4. MidJourney:

o Uso principal: Generación de imágenes.

o Aplicaciones comunes: MidJourney se ha convertido en 
una herramienta clave para diseñadores y artistas que 
buscan crear imágenes de alta calidad a partir de descrip-
ciones textuales. Sus capacidades permiten a los creativos 
generar visualizaciones detalladas sin necesidad de herra-
mientas avanzadas de diseño, lo que democratiza el acce-
so a la creación de arte digital.

5. Hugging Face:

o Uso principal: Plataforma de código abierto para modelos 
de IA.

o Aplicaciones comunes: Hugging Face es ampliamente 
utilizado por desarrolladores y científicos de datos para 
acceder a modelos preentrenados que se pueden aplicar 
en tareas como procesamiento de lenguaje natural, tra-
ducción automática o generación de imágenes. Al ser una 
plataforma de código abierto, permite que los usuarios 
implementen sus propios modelos personalizados para 
una gran variedad de aplicaciones. (Techopedia) (Visual 
Capitalist).

Con el crecimiento exponencial de la IA desde 2022, estas herra-
mientas no solo optimizan tareas cotidianas, sino que también poten-
cian la creatividad y la productividad en varios campos. Cada una de 
estas IA representa un área diferente del mercado, desde la creación 
de texto hasta el arte digital, y todas han influido en cómo los usuarios 
y empresas interactúan con la tecnología. A medida que se integran 
más en nuestras vidas, es crucial observar cómo se entrenan, evolu-
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cionan y se mejoran estas IA para garantizar que sigan siendo útiles y 
éticas en su aplicación.

Estas inteligencias artificiales (IA) tienen versiones mejoradas 
constantemente, ya que, como en cualquier industria, hay una fuerte 
competencia en el mercado. Las IA más populares, como las mencio-
nadas en el listado de las más utilizadas, son actualizadas regularmente 
para mantener el interés de los usuarios. Esto asegura que sigan siendo 
herramientas atractivas y rentables para sus desarrolladores. Aunque 
muchas de estas IA se utilizan mayoritariamente con fines recreativos, 
es necesario ofrecer versiones mejoradas que brinden nuevas funcio-
nalidades o experiencias para mantener su relevancia.

Por ejemplo, ChatGPT ha lanzado múltiples versiones, como GPT-
4, que no solo mejoran la precisión en la generación de texto, sino 
que también permiten una mayor comprensión contextual y habilida-
des avanzadas para resolver problemas técnicos más complejos. Esto 
lo convierte en una herramienta no solo para entretenimiento, sino 
también en ámbitos profesionales y académicos, donde la calidad del 
contenido generado es clave para la productividad.

Sin embargo, no todas las IA mejoradas tienen un impacto signifi-
cativo en términos sociales o científicos. Muchas de las actualizacio-
nes se enfocan en mejorar la experiencia del usuario desde un punto 
de vista comercial, como en el caso de Character.AI, que sigue aña-
diendo personajes y funcionalidades para incrementar la interacción 
recreativa. Estas mejoras pueden no aportar avances sustanciales a la 
investigación científica o a la sociedad en general, pero cumplen con 
la demanda del mercado, donde los usuarios buscan IA que ofrezcan 
una experiencia más inmersiva.

Aun así, existen otras IA que se vuelven cada vez más poderosas 
con cada actualización, sorprendiendo a sectores especializados por 
su capacidad y alcance. Estas IA no solo mejoran la interacción con 
el usuario, sino que también expanden su utilidad en áreas como la 
medicina, la investigación científica y la automatización industrial. Un 
buen ejemplo es Hugging Face, una plataforma que permite el acceso 
a modelos de IA avanzados que pueden ser entrenados para tareas es-
pecíficas, desde el procesamiento del lenguaje hasta la visión por com-
putadora. En cada nueva versión de los modelos, los avances permiten 
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mayor precisión en la detección de patrones, lo cual es fundamental 
en aplicaciones como el diagnóstico médico por imagen.

Un caso notable es MidJourney, un generador de imágenes por IA 
que cada vez ofrece mayor calidad y realismo en las imágenes produci-
das. Esta evolución no solo ha revolucionado la industria creativa, sino 
que ha abierto puertas a nuevas formas de expresión artística y visual, 
mostrando cómo la IA puede contribuir de manera significativa a la 
cultura y el arte.

En resumen, mientras que muchas IA mejoran para mantener la 
rentabilidad y el interés comercial, otras están haciendo avances sig-
nificativos en sectores especializados, aportando contribuciones sus-
tanciales a la ciencia, la industria y la sociedad. Estas herramientas 
están ayudando a resolver problemas complejos y ofreciendo nuevas 
perspectivas, tanto en el campo académico como en el profesional, lo 
que las convierte en una parte esencial del futuro tecnológico.

UNA NUEVA PUERTA EN LA IA: LOS 
MODELOS DE RAZONAMIENTO

La inteligencia artificial ha avanzado enormemente en los últimos 
años, especialmente en lo que respecta a los modelos de razonamien-
to. Este artículo originalmente iba a tratar otro tema, hasta que, hace 
apenas una semana y media, surgieron dos acontecimientos que cam-
biaron el panorama de la IA. El primero fue la noticia del modelo de 
investigación científica llamado Sakana IA, diseñado para realizar in-
vestigaciones a partir de preguntas planteadas en un prompt. Lo que 
hacía destacar a Sakana era su capacidad no solo de generar investiga-
ciones con muy poca información, sino también de “razonar” acerca 
de temas relacionados que ya habían sido investigados. Esta IA no solo 
reunía información, sino que creaba toda una metodología siguiendo 
el método científico, redactando artículos científicos de alta calidad 
que podían revisarse y reescribirse para obtener mejores resultados.

El impacto de una IA que pudiera realizar un trabajo tan avanzado 
en el ámbito científico fue considerable. No solo indicaba que su pro-
gramación era mucho más avanzada que la de otros modelos, sino que 
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también mostraba oportunidades que incluso los científicos humanos 
no habían imaginado. El hecho de que una IA pudiera llevar a cabo in-
vestigaciones detalladas sin intervención humana cambió radicalmen-
te la forma en que se pensaba sobre el trabajo científico y la forma-
ción de nuevos investigadores. Sin embargo, esta noticia fue opacada 
por un evento inesperado: el cierre indefinido del proyecto Sakana. 
Durante la creación de uno de sus artículos científicos, se le pidió a 
Sakana que acortara un artículo demasiado extenso. En su proceso de 
razonamiento, la IA regresó a su código fuente, lo reescribió y produjo 
un mejor resultado. Este acto de “reescribirse” a sí misma alertó a los 
científicos, ya que implicaba un grado de autonomía no previsto. Se 
consideró una señal de alerta, similar a lo que algunos describen como 
un primer paso hacia la “singularidad” de la IA, un concepto que gene-
ra temor en muchos expertos.

Mientras tanto, en Japón, este evento marcó un precedente signi-
ficativo. Aunque muchas personas siguen utilizando IA con fines re-
creativos, como generar imágenes o interactuar con personajes, los 
avances en modelos como Sakana muestran que el verdadero poten-
cial de la inteligencia artificial va mucho más allá, con aplicaciones que 
podrían transformar la ciencia y la sociedad.(figura 6)

El segundo gran evento fue el lanzamiento de Chat GPT o1, el pri-
mer modelo de razonamiento. Este modelo se distingue por su capa-
cidad de razonar de manera más detallada y profunda, aunque a un 
ritmo más pausado en comparación con otros modelos. A diferencia 
de otras IA, Chat GPT o1 no solo proporciona respuestas rápidas, sino 
que también detalla el tiempo que tomó para llegar a una conclusión y 
explica su razonamiento paso a paso. Este enfoque es particularmente 
útil en tareas complejas, como la investigación matemática, científica 
y académica, donde el razonamiento abductivo (inferir la mejor expli-
cación posible a partir de datos incompletos) es fundamental.

Un caso que ilustra la capacidad de Chat GPT o1 es el del doctor 
Kyle Kabasares, quien decidió probar el modelo introduciendo datos 
de su propia tesis doctoral. Lo que le tomó a él dos años y medio de 
trabajo, Chat GPT o1 lo resolvió en 13 segundos, generando un mo-
delo factible basado en la misma información. Este ejemplo revela el 
verdadero impacto de este nuevo modelo: la velocidad y precisión con 
la que puede razonar y generar soluciones.
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Figura 6. Sakana AI

Fuente: Sakana.ai

Figura 7. Live Testing ChatGPT o1 With College and PhD-level Physics Problems

Fuente: Kyle Kabasares you tube Chanel
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Otro ejemplo es el del doctor Derya Unutmaz, un reconocido científi-
co en el campo de la medicina, quien afirmó que el modelo ya está siendo 
utilizado para diseñar protocolos de investigación a nivel de doctorado y 
posdoctorado. La capacidad de estas nuevas IA para procesar y analizar 
grandes volúmenes de datos en tiempo récord está revolucionando la for-
ma en que se lleva a cabo la investigación científica, permitiendo avances 
que antes habrían tomado años de trabajo humano.

Estos ejemplos nos muestran que las IA de razonamiento no solo 
generan respuestas más rápidas, sino también más precisas, lo que re-
presenta un cambio fundamental en campos como la ciencia, la ma-
temática y la medicina. Aunque Chat GPT o1 aún está en su fase de 

“preview”, la posibilidad de que las futuras versiones mejoren aún más 
es difícil de imaginar. La pregunta que nos queda es: ¿qué sigue? Los 
avances actuales solo son la punta del iceberg, y es probable que vea-
mos innovaciones aún más sorprendentes en un futuro cercano.

¿Y LA ÉTICA QUÉ?

Reflexionar sobre los valores, y sobre lo que es correcto o incorrecto 
en nuestras acciones, es un principio que, al igual que el razonamien-
to, ha sido cuestionado desde los inicios del pensamiento humano. La 
ética es un pilar esencial para la estabilidad social, ya que pensar en 
nuestras acciones y sus consecuencias nos permite ser seres sociales 
que actúan dentro de las reglas que nos imponemos como sociedad, 
las cuales dependen de nuestras culturas y tradiciones.

En el mundo de la ciencia, la ética siempre ha desempeñado un 
papel central, cuestionando los avances científicos y el uso de la in-
teligencia humana. Un ejemplo es la creación y uso de la bomba ató-
mica. Después de su lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki durante 
la Segunda Guerra Mundial, se justificó su uso afirmando que, si no 
se hubiera utilizado, habrían muerto más personas en una invasión 
prolongada. Sin embargo, esta conclusión presenta un dilema ético: 
¿es aceptable matar para evitar más muertes? Aunque esta decisión ha 
sido aceptada por muchos en el ámbito histórico, otros la siguen con-
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denando. Esta contradicción ética refleja la complejidad de los dilemas 
morales en tiempos de guerra.

Otro ejemplo controvertido en la historia de la ciencia es la experi-
mentación para la creación de la vacuna contra la viruela. En los siglos 
XVIII y XIX, los científicos infectaban a niños con el virus de la virue-
la bovina para desarrollar inmunidad. Muchos niños murieron en el 
proceso, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿fue ético este sacrificio por 
el avance de la medicina? Del mismo modo, Jonas Salk, el creador de la 
vacuna contra la poliomielitis, utilizó los riñones de cientos de monos 

Figura 8. X status Derya Unutmaz

Fuente: Derya Unutmaz X profile
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en sus experimentos, sacrificándolos en masa para encontrar una cura 
para una enfermedad que afectaba a millones de personas. ¿Era justifi-
cable este sacrificio en nombre de salvar vidas humanas?.

Hoy en día, nos enfrentamos a dilemas éticos similares con el uso 
de la inteligencia artificial (IA). ¿Es ético usar IA como apoyo cientí-
fico en la medicina, en la redacción de artículos y en investigaciones 
académicas de alto nivel? Un argumento común es que la automatiza-
ción nos hace menos eficientes y dependientes de la tecnología, lo que 
ha llevado a algunas universidades a prohibir el uso de herramientas 
como ChatGPT en los entornos académicos. De hecho, este mismo ar-
tículo se benefició de la asistencia de una IA en varios de sus párrafos. 
Entonces, ¿dónde trazamos la línea ética en el uso de estas herramien-
tas?

Es crucial que no permitamos que el miedo a ser reemplazados do-
mine nuestro juicio. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en nues-
tra formación humana, para que personas mejor preparadas y con al-
tos valores éticos puedan hacer uso de la IA de manera responsable. 
No se trata de dejar que las máquinas tomen el control total, sino de 
asegurarnos de que nosotros, los humanos, sigamos siendo quienes 
tomemos las decisiones importantes. Un ejemplo que ilustra bien este 
dilema lo mencionó Brad Bird, director de la película “El gigante de 
hierro”. Al hablar sobre la inspiración detrás de la película, recordó el 
titular que vio cuando asesinaron a su hermana con un arma: “arma 
quita la vida”. Bird reflexionó que no fue el arma la que la mató, sino la 
persona que la usó. En su película, se preguntaba qué sucedería si un 
arma tuviera conciencia y decidiera no ser un arma.
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CAPÍTULO XXI

LA CONFIABILIDAD EN LA TOMA DE 
DECISIONES AUTOMATIZADAS Y LOS RETOS 

PARA EL DESARROLLO DE MARCOS DE 
GOBERNANZA EN AMÉRICA LATINA
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RESUMEN

Este artículo examina los desafíos inherentes a la implementación de 
inteligencia artificial (IA) en América Latina, centrándose en la con-
fiabilidad de las decisiones automatizadas y los retos asociados con el 
desarrollo de marcos de gobernanza adecuados. A medida que los sis-
temas de IA se adoptan en sectores críticos como la salud, la justicia y 
las finanzas, es imperativo que las decisiones automatizadas sean con-
fiables, transparentes y éticas. Se exploran temas como la precisión, la 
transparencia y los sesgos algorítmicos, y cómo estas cuestiones afec-
tan de manera particular a una región caracterizada por la desigualdad 
social, la inestabilidad política y la falta de infraestructuras tecnoló-
gicas. Se destacan ejemplos concretos de la región, como el uso de 
algoritmos en la justicia penal y el sector financiero, y se discuten los 
esfuerzos locales e internacionales para crear marcos de gobernanza 
efectivos que mitiguen los riesgos inherentes al uso de la IA. Final-
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mente, se proponen recomendaciones para mejorar la confiabilidad 
de los sistemas de IA en América Latina y se subraya la importancia 
de la cooperación internacional en el desarrollo de normas éticas para 
la región.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Gobernanza, Decisiones au-
tomatizadas, América Latina, Sesgos algorítmicos, Transparencia de 
la IA.

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que se 
toman decisiones en sectores como la justicia, la salud y las finanzas. 
En contextos globales, la IA ha demostrado ser una herramienta pode-
rosa para aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la precisión 
en tareas complejas, tales como diagnósticos médicos, decisiones fi-
nancieras y análisis predictivo en procesos judiciales (Edelman Global 
Advisory, 2023). Sin embargo, en América Latina, el uso de la IA plan-
tea una serie de desafíos únicos, relacionados principalmente con la 
confiabilidad de los sistemas automatizados, los sesgos inherentes en 
los algoritmos y la falta de desarrollo de marcos regulatorios que guíen 
su implementación ética y segura.

El concepto de confiabilidad es crucial cuando se trata de decisio-
nes automatizadas, especialmente en un contexto donde los errores 
pueden tener consecuencias significativas para la vida de las perso-
nas, tales como decisiones judiciales injustas o diagnósticos médicos 
incorrectos. A medida que la IA se vuelve más omnipresente, las pre-
ocupaciones sobre su transparencia, la capacidad de mitigar sesgos y 
el desarrollo de normas claras de gobernanza se hacen cada vez más 
urgentes, sobre todo en una región caracterizada por desigualdades 
estructurales, inestabilidad política y desconfianza en las instituciones 
públicas.

Este artículo se centra en examinar la importancia de la confiabili-
dad en la toma de decisiones automatizadas en América Latina y los 
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desafíos que enfrenta la región para desarrollar marcos de gobernanza 
efectivos. Se abordan temas como la transparencia en los algoritmos, 
la presencia de sesgos y la falta de representatividad en los datos, así 
como la infraestructura insuficiente para adoptar estas tecnologías de 
manera generalizada. Además, se exploran estudios de caso de países 
como Brasil, México, Chile y Argentina, para ilustrar cómo estos de-
safíos se manifiestan en sectores específicos y qué estrategias se han 
implementado para abordarlos.

1. LA IMPORTANCIA DE LA CONFIABILIDAD EN 
LA TOMA DE DECISIONES AUTOMATIZADAS

Precisión y transparencia en la toma de decisiones automatizadas

La precisión es un componente clave para garantizar que las decisio-
nes automatizadas sean confiables. En sectores críticos como la salud 
y la justicia penal, donde las decisiones erróneas pueden tener conse-
cuencias catastróficas, la precisión de los algoritmos es fundamental. 
En Argentina, por ejemplo, un hospital público adoptó un sistema de 
IA para ayudar en el diagnóstico de enfermedades respiratorias en pa-
cientes pediátricos. Aunque el sistema mostró una alta precisión en 
la identificación de casos críticos, surgieron preocupaciones sobre la 
transparencia de los algoritmos utilizados, lo que limitó la confianza 
del personal médico en las decisiones sugeridas por la IA (Edelman 
Global Advisory, 2023).

La transparencia es esencial para que tanto los profesionales como 
los usuarios comprendan cómo un sistema automatizado llega a sus 
conclusiones. En América Latina, donde la desconfianza en las institu-
ciones públicas es elevada, la falta de transparencia puede ser un obs-
táculo significativo para la adopción de la IA. En Brasil, por ejemplo, la 
adopción de sistemas de IA en la justicia penal ha suscitado controver-
sias debido a la opacidad de los algoritmos utilizados para evaluar el 
riesgo de reincidencia criminal. Estos sistemas, que se basan en datos 
históricos de comportamiento criminal, han mostrado un claro sesgo 
racial, discriminando a las comunidades afrodescendientes, lo que ge-
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nera un ciclo perpetuo de exclusión y marginalización en el sistema 
judicial (Redondo, 2024).

La falta de transparencia en estos sistemas socava la confiabilidad 
de las decisiones automatizadas y genera resistencia tanto entre los 
usuarios finales como entre los profesionales encargados de imple-
mentar las soluciones. Por lo tanto, es imperativo que los sistemas de 
IA no solo sean precisos, sino también explicables, de manera que los 
usuarios puedan entender los procesos detrás de cada decisión, lo que 
lleva al siguiente punto: la importancia de la explicabilidad y la inter-
pretabilidad de la IA.

Sesgos y falta de datos representativos

Los sesgos algorítmicos son uno de los mayores riesgos en la imple-
mentación de IA en América Latina. En una región con profundas 
desigualdades socioeconómicas y una marcada discriminación racial, 
la implementación de sistemas de IA sin datos representativos puede 
perpetuar, o incluso aumentar, las brechas existentes. En Colombia, 
un estudio sobre el uso de algoritmos en la concesión de créditos ban-
carios mostró que los algoritmos utilizados discriminaban sistemática-
mente a las mujeres y a las poblaciones rurales. Los datos históricos, 
sesgados debido a patrones de discriminación de larga data, alimenta-
ban estos sistemas, lo que resultaba en decisiones injustas y despro-
porcionadas (Redondo, 2024).

El sector financiero no es el único afectado por esta problemática. 
En Chile, un sistema de IA utilizado para asignar plazas en programas 
educativos favorecía a estudiantes de colegios privados de zonas urba-
nas, mientras que los estudiantes de áreas rurales quedaban desatendi-
dos. Este fenómeno exacerbó la ya existente brecha educativa, ya que 
los algoritmos reflejaban desigualdades estructurales en el acceso a la 
educación y la tecnología (DataGuidance, 2024).

Estos ejemplos subrayan la necesidad urgente de mejorar la calidad 
de los datos utilizados para entrenar los sistemas de IA en América 
Latina. Los sistemas automatizados de toma de decisiones deben ser 
alimentados con datos diversos y representativos para garantizar que 
las decisiones sean justas y equitativas. El fracaso en abordar estos 
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problemas puede llevar a la perpetuación de las desigualdades estruc-
turales que ya afectan a la región.

Interpretabilidad y explicabilidad: 
desentrañando la “caja negra” de la IA

Los conceptos de interpretabilidad y explicabilidad en la IA son esen-
ciales para su adopción exitosa, particularmente en contextos donde 
la alfabetización digital es baja y la desconfianza en las instituciones 
públicas es elevada. La “caja negra” de los sistemas de IA, donde los 
procesos de toma de decisiones son opacos e ininteligibles para los 
usuarios, representa un obstáculo significativo para garantizar la con-
fiabilidad en la toma de decisiones automatizadas.

En Colombia, se introdujo un sistema de IA en la administración 
pública para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios guber-
namentales. Sin embargo, los usuarios reportaron frustración por la 
falta de explicabilidad del sistema, lo que llevó a una disminución en la 
confianza y en la adopción generalizada de la tecnología. Los ciudada-
nos no podían comprender cómo el sistema llegaba a decisiones sobre 
beneficios y servicios, lo que creó una percepción negativa sobre su 
implementación (Edelman Global Advisory, 2023).

Este fenómeno también se observa en el sector de la salud. En Chile, 
los médicos expresaron preocupaciones similares sobre la falta de ex-
plicabilidad de un sistema de IA diseñado para diagnosticar el cáncer 
de mama. Aunque el sistema mostraba altos niveles de precisión, los 
profesionales de la salud tenían dificultades para entender cómo lle-
gaba a sus conclusiones, lo que generaba dudas sobre su confiabilidad 
y su capacidad para complementar las decisiones médicas humanas 
(ECFR, 2024). Estos casos ilustran la importancia de desarrollar mo-
delos de IA que sean transparentes y que proporcionen explicaciones 
claras de sus decisiones, especialmente en sectores donde la confianza 
pública es fundamental.
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2. DESAFÍOS EN EL DESARROLLO DE MARCOS DE 
GOBERNANZA PARA LA IA EN AMÉRICA LATINA

Falta de normativas locales y globales

A nivel mundial, aún no existe un marco regulatorio unificado para la 
IA, lo que ha llevado a la adopción de enfoques dispares en distintas 
regiones. En América Latina, la creación de marcos regulatorios cohe-
rentes para la IA sigue siendo uno de los desafíos más significativos. Si 
bien algunos países, como Brasil, han avanzado en la implementación 
de normativas que aborden los riesgos asociados con la IA, muchos 
otros aún carecen de un marco legal adecuado que proteja a los ciuda-
danos y asegure el uso ético de estas tecnologías.

Brasil ha liderado la región en la creación de un marco legal para 
la protección de datos personales, implementando su Ley General de 
Protección de Datos (LGPD) en 2020, la cual incluye disposiciones 
sobre la automatización de decisiones (DataGuidance, 2024). Sin em-
bargo, otros países, como Bolivia y Venezuela, no cuentan con una 
regulación específica que aborde la IA o la toma de decisiones automa-
tizadas, lo que expone a sus ciudadanos a un mayor riesgo de abusos y 
discriminación (Redondo, 2024).

El AI Act de la Unión Europea ha establecido un precedente impor-
tante para la regulación de la IA a nivel global. Este marco se basa en 
una clasificación de riesgos de los sistemas de IA, con normas más es-
trictas para aquellos que presentan un mayor riesgo para los derechos 
humanos. En América Latina, la adopción de un marco similar ha sido 
lenta debido a la falta de recursos y la inestabilidad política en muchos 
países. Esto deja a la región rezagada en términos de proteger a los 
ciudadanos contra los potenciales abusos de la IA.

Brechas en infraestructura tecnológica y alfabetización digital

La infraestructura tecnológica inadecuada y la baja alfabetización di-
gital son barreras significativas para la adopción y regulación efectiva 
de la IA en América Latina. Muchas áreas rurales carecen de acceso a 
internet de alta velocidad y a las tecnologías digitales necesarias para 
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implementar de manera efectiva los sistemas de IA en sectores como 
la educación, la salud y la administración pública.

En Paraguay y Honduras, por ejemplo, la falta de conectividad ha 
ralentizado la adopción de IA en sectores clave. En el sector educativo, 
los estudiantes de áreas rurales no tienen acceso a las herramientas di-
gitales necesarias para beneficiarse de los sistemas de enseñanza per-
sonalizada basados en IA, lo que agrava la brecha educativa existente 
(Edelman Global Advisory, 2023).

La alfabetización digital también es una preocupación importante. 
A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación digital en 
la región, muchos ciudadanos, incluidos aquellos que trabajan en el go-
bierno y en sectores clave, carecen de las habilidades necesarias para 
comprender y regular la IA. En México, un programa destinado a ca-
pacitar a los funcionarios públicos en el uso de IA reveló que muchos 
de los participantes no comprendían completamente las capacidades 
y limitaciones de la tecnología, lo que limitó su efectividad (Redondo, 
2024). Esta falta de conocimiento técnico en los responsables de for-
mular políticas dificulta la implementación de regulaciones efectivas.

Inestabilidad política y corrupción

La inestabilidad política y la corrupción son dos obstáculos importan-
tes que dificultan la creación de políticas públicas robustas en torno 
a la IA en América Latina. En países como Venezuela y Nicaragua, la 
fragilidad institucional y los altos niveles de corrupción complican la 
creación de regulaciones que protejan a los ciudadanos del mal uso de 
la IA. Además, la IA puede ser utilizada por los gobiernos para perpe-
tuar el control social y reprimir a la oposición, como se ha observado 
en algunos regímenes autoritarios.

Durante las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, se docu-
mentó el uso de deepfakes y otras tecnologías de IA para difundir des-
información y manipular la opinión pública, lo que subraya la necesi-
dad de desarrollar marcos regulatorios que limiten el uso de la IA en 
procesos democráticos (DataGuidance, 2024). Este tipo de manipula-
ción automatizada puede socavar la confianza pública en las institucio-
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nes y en los procesos democráticos, especialmente en países donde la 
confianza en el sistema electoral ya es baja.

El uso de la IA en Venezuela para monitorear y controlar a la po-
blación ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, 
que señalan que estas tecnologías se están utilizando para restringir la 
libertad de expresión y el derecho a la privacidad. La falta de un marco 
regulatorio adecuado para la IA en estos contextos aumenta el riesgo 
de que las tecnologías de vigilancia se utilicen para reforzar el poder 
autoritario y suprimir la disidencia.

3. MODELOS PROPUESTOS PARA LA GOBERNANZA DE LA IA

Gobernanza basada en principios éticos

El desarrollo de marcos éticos para la IA es esencial para garantizar 
que los sistemas automatizados respeten los derechos humanos y pro-
muevan la equidad. En América Latina, algunos países están comen-
zando a adoptar modelos de gobernanza basados en principios éticos, 
siguiendo el ejemplo de la Unión Europea. Brasil, por ejemplo, ha im-
plementado un enfoque de gobernanza de la IA basado en principios 
éticos como la transparencia, la rendición de cuentas y la no discrimi-
nación (Redondo, 2024).

El proyecto de ley de IA en Brasil establece que las decisiones au-
tomatizadas deben ser auditables y que los usuarios tienen derecho a 
recibir explicaciones claras sobre cómo se toman las decisiones. Ade-
más, exige que los algoritmos sean diseñados para mitigar los sesgos y 
garantizar que las decisiones automatizadas no perpetúen las desigual-
dades. Este enfoque ético es crucial para garantizar que la IA se utilice 
de manera justa y responsable en la región (DataGuidance, 2024).

Chile también ha implementado iniciativas similares, centradas en la 
auditoría algorítmica en el sector público. Estas auditorías permiten a los 
ciudadanos revisar cómo se utilizan los algoritmos en áreas clave como 
la salud y la justicia, lo que ha mejorado la transparencia y la confianza 
pública en los sistemas de IA (Edelman Global Advisory, 2023).
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Cooperación internacional

La cooperación internacional es fundamental para que América Latina 
pueda superar los desafíos que enfrenta en la regulación de la IA. Or-
ganizaciones como la OCDE y la Unión Europea han brindado apoyo 
técnico y asesoría a los gobiernos latinoamericanos para desarrollar 
regulaciones que aborden los desafíos únicos de la región.

El establecimiento de la Alianza Digital UE-América Latina ha sido 
un paso importante en esta dirección. Durante la cumbre de 2024, los 
líderes de ambas regiones acordaron colaborar en el desarrollo de nor-
mas éticas que guíen el uso de la IA en sectores clave como la salud 
y la justicia penal (Redondo, 2024). Esta colaboración es clave para 
asegurar que América Latina pueda beneficiarse de las mejores prácti-
cas internacionales en el desarrollo de la IA, adaptándolas a su propio 
contexto.

Un ejemplo exitoso de esta colaboración es el proyecto de IA en 
México, financiado por la Unión Europea, que ha permitido al gobier-
no mexicano implementar sistemas de IA en la administración pública. 
Estos sistemas han mejorado la eficiencia en la prestación de servi-
cios públicos y han garantizado que las decisiones automatizadas sean 
transparentes y auditables (Edelman Global Advisory, 2023). Este 
proyecto es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede 
ayudar a los países de la región a desarrollar e implementar regulacio-
nes efectivas para la IA.

Participación interdisciplinaria

El desarrollo de marcos de gobernanza interdisciplinarios es esencial 
para garantizar que los sistemas de IA en América Latina no solo sean 
técnicamente sólidos, sino también social y éticamente responsables. 
En toda la región, los gobiernos han comenzado a crear consejos con-
sultivos que incluyen a expertos de diversas disciplinas, como tecnólo-
gos, filósofos, sociólogos y defensores de los derechos humanos, para 
supervisar el desarrollo y la implementación de la IA.

En Brasil, el Consejo Nacional de Ética de la IA ha sido clave para 
garantizar que las decisiones relacionadas con la IA no solo se basen 
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en consideraciones técnicas, sino que también tengan en cuenta los 
impactos sociales y éticos de la tecnología (Redondo, 2024). La parti-
cipación de una amplia gama de expertos asegura que los marcos re-
gulatorios sean completos y que aborden tanto los aspectos técnicos 
como las preocupaciones éticas y sociales.

4. HACIA UNA IA CONFIABLE EN AMÉRICA LATINA: 
ESTRATEGIAS Y MEJORES PRÁCTICAS

Desarrollo de algoritmos auditables y transparentes

Una de las principales estrategias para asegurar la confiabilidad de la 
IA en América Latina es el desarrollo de algoritmos auditables y trans-
parentes. Los sistemas de IA deben ser revisables y sus decisiones 
deben ser explicables para garantizar que no perpetúen las desigual-
dades estructurales. En Uruguay, por ejemplo, las empresas que de-
sarrollan sistemas de IA para el sector financiero están obligadas a 
permitir auditorías externas de sus algoritmos. Estas auditorías han 
sido fundamentales para garantizar que las decisiones automatizadas, 
como la concesión de créditos, sean transparentes y no perpetúen ses-
gos discriminatorios (Edelman Global Advisory, 2023).

En Chile, los programas de auditoría algorítmica se han implemen-
tado en varios sectores públicos, incluidos los sistemas educativos y de 
salud, para garantizar que los ciudadanos comprendan cómo se toman 
las decisiones y para ofrecerles la posibilidad de cuestionar las decisio-
nes automatizadas. Este enfoque ha mejorado la confianza pública en 
los sistemas de IA y ha fomentado una mayor transparencia en el uso 
de tecnologías automatizadas (Redondo, 2024).

Capacitación y educación en IA ética

La capacitación en IA ética es esencial para garantizar que los desa-
rrolladores y usuarios de IA comprendan las implicaciones sociales y 
éticas de sus decisiones. En América Latina, donde la alfabetización 



507ZAVALA OSORIO / GÓMEZ QUINTERO

digital sigue siendo baja, la educación en IA ética debe ser una priori-
dad tanto en el sector público como en el privado.

Un ejemplo exitoso es el programa de formación en IA ética desa-
rrollado por la Universidad de São Paulo en Brasil. Este programa ofre-
ce capacitación a funcionarios gubernamentales y desarrolladores de 
tecnología sobre los principios éticos que deben guiar el desarrollo y el 
uso de la IA (Redondo, 2024). Este tipo de iniciativas es fundamental 
para crear conciencia sobre los riesgos asociados a la IA y para asegu-
rar que los sistemas desarrollados sean justos y responsables.

Es crucial que las instituciones educativas en toda la región inte-
gren la ética de la IA en sus currículos, de modo que los futuros desa-
rrolladores y profesionales de IA estén equipados con las herramien-
tas necesarias para abordar los desafíos éticos en el desarrollo de la 
IA. Además, las empresas tecnológicas que operan en la región deben 
asegurarse de que sus empleados reciban capacitación continua en éti-
ca de IA y en las mejores prácticas internacionales.

Fomentar la colaboración regional

La colaboración regional es esencial para que los países de América 
Latina puedan desarrollar marcos regulatorios coherentes que abor-
den sus necesidades locales y se alineen con los estándares internacio-
nales. El Foro Latinoamericano de Gobernanza de la IA, establecido 
en 2024, ha sido fundamental para fomentar una mayor cooperación 
entre los países de la región en el desarrollo de normativas para la IA 
(DataGuidance, 2024).

A través de este foro, los países de América Latina han comenzado 
a compartir mejores prácticas y a coordinarse para desarrollar regu-
laciones comunes que aborden los desafíos únicos de la región. Esta 
colaboración regional es crucial para asegurar que los sistemas de IA 
se utilicen de manera ética y responsable, y para garantizar que las de-
cisiones automatizadas no perpetúen las desigualdades estructurales 
que afectan a la región.
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CONCLUSIONES

La confiabilidad en la toma de decisiones automatizadas es un aspecto 
fundamental para asegurar que la inteligencia artificial tenga un im-
pacto positivo en América Latina. Los desafíos relacionados con la 
falta de transparencia, los sesgos algorítmicos y la falta de represen-
tatividad en los datos son problemas que la región debe abordar con 
urgencia. Además, la falta de marcos regulatorios robustos, la inestabi-
lidad política y la corrupción representan barreras significativas para 
el desarrollo y uso de la IA en la región.

Para enfrentar estos desafíos, es fundamental que América Latina 
promueva el desarrollo de algoritmos auditables y transparentes, que 
permitan a los ciudadanos comprender cómo se toman las decisiones 
automatizadas y les ofrezcan la oportunidad de cuestionarlas. Además, 
la educación en IA ética debe ser una prioridad, tanto para los desarro-
lladores como para los usuarios de la tecnología, con el fin de asegurar 
que las decisiones automatizadas sean justas y responsables.

Finalmente, la cooperación regional entre los países de América La-
tina y la colaboración internacional con organizaciones como la OCDE 
y la Unión Europea son esenciales para establecer normas coherentes 
que protejan a los ciudadanos y aseguren que la IA se utilice de mane-
ra ética y segura en toda la región. A través de estos esfuerzos, Améri-
ca Latina puede desarrollar un entorno en el que la IA no solo sea una 
herramienta para el crecimiento económico, sino también una tecno-
logía que promueva la equidad y el bienestar social en toda la región.
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CAPÍTULO XXII

RETOS DE LA IA ANTE LA VIOLENCIA DIGITAL EN 
AMBIENTES UNIVERSITARIOS DE AMÉRICA LATINA
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RESUMEN

Este capítulo analiza los desafíos que enfrenta la inteligencia artifi-
cial (IA) en la lucha contra la violencia digital en los entornos uni-
versitarios de América Latina. A pesar de los avances tecnológicos, la 
implementación de soluciones basadas en IA se ve obstaculizada por 
limitaciones técnicas, éticas y culturales. Se abordan diversas mani-
festaciones de violencia digital, incluyendo el ciberacoso, la difusión 
no consentida de imágenes íntimas y el hostigamiento en línea, des-
tacando su impacto en estudiantes y docentes. El contexto cultural y 
social de América Latina, caracterizado por el machismo, las brechas 
de género y normativas locales insuficientes, agrava estos problemas. 
Además, se exploran los sesgos inherentes a los algoritmos de IA, las 
preocupaciones sobre la privacidad y las deficiencias en la legislación 
vigente. A través de estudios de caso de iniciativas universitarias en 
México, Argentina y Brasil, se identifican las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas para mitigar la violencia digital. Finalmente, se 
proponen recomendaciones para mejorar la precisión de los algorit-
mos, fomentar la colaboración entre universidades y gobiernos, y pro-
mover la educación digital y ética, con el fin de crear entornos acadé-
micos más seguros y equitativos.

1 Profesora-Investigadora, Universidad del Caribe, Cancún, México
2 Profesora-Investigadora, Universidad del Caribe, Cancún, México



510 RETOS DE LA IA ANTE LA VIOLENCIA DIGITAL EN AMBIENTES UNIVERSITARIOS DE AMÉRICA LATINA

Palabras clave: Inteligencia artificial, violencia digital, universida-
des, América Latina, ciberacos

1. INTRODUCCIÓN A LA VIOLENCIA DIGITAL EN 
AMBIENTES UNIVERSITARIOS DE AMÉRICA LATINA

La violencia digital es un fenómeno creciente en los entornos universi-
tarios de América Latina, afectando tanto a estudiantes como a docen-
tes. La digitalización de la vida cotidiana ha facilitado nuevas formas 
de violencia a través de medios tecnológicos, como el ciberacoso, la di-
fusión no consentida de imágenes íntimas y el hostigamiento en línea. 
Estas prácticas no solo perjudican a las víctimas en el ámbito digital, 
sino que tienen impactos tangibles en su bienestar emocional, psico-
lógico y social, así como en su rendimiento académico y profesional.

1.1 Definición de Violencia Digital y su 
Impacto en Estudiantes y Docentes

La violencia digital se define como cualquier acción realizada median-
te tecnologías de la información y la comunicación que cause daño o 
abuso, ya sea físico, psicológico, moral o patrimonial, a una persona 
o grupo (Bailey & Steeves, 2015). En los entornos universitarios, la 
violencia digital afecta principalmente a mujeres, estudiantes de la co-
munidad LGBTQ+ y otros grupos vulnerables. Los actos más comunes 
incluyen el ciberacoso, la difusión de imágenes o vídeos íntimos sin 
consentimiento, y la creación de perfiles falsos con fines de difama-
ción o denigración. Estas agresiones son particularmente devastado-
ras debido a su capacidad de volverse virales y perdurar en el espacio 
digital (UN Women, 2015).

El impacto en las víctimas de violencia digital puede ser severo. Un 
estudio de Jones, Mitchell y Turner (2017) señala que el 31% de los 
estudiantes universitarios que han sido víctimas de ciberacoso repor-
tan síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Además, 
el deterioro de la salud mental de las víctimas puede traducirse en una 
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menor participación en actividades académicas, disminución del ren-
dimiento académico y, en casos extremos, la deserción escolar.

En el caso de los docentes, la violencia digital puede adoptar for-
mas como el acoso a través de redes sociales o el hostigamiento me-
diante correos electrónicos, lo que genera un entorno laboral tóxico 
y disminuye la calidad de la enseñanza (Bastos & Oliveira, 2020). Las 
agresiones a los profesores no solo afectan su bienestar personal, sino 
también su reputación profesional, especialmente en casos donde se 
difunden rumores o contenidos denigrantes en línea.

Las universidades enfrentan una serie de riesgos de violencia di-
gital que van más allá del acoso y la difusión no consentida de imá-
genes íntimas. Un riesgo emergente que ha cobrado relevancia en los 
últimos años es el uso de deepfakes, una tecnología que utiliza IA para 
crear imágenes, videos o audios falsos hiperrealistas. Esta tecnología 
ha sido empleada de manera malintencionada para crear contenido 
pornográfico no consensuado, involucrando a mujeres sin su consen-
timiento, lo que ha aumentado considerablemente el alcance y la so-
fisticación de la violencia digital. En los entornos universitarios, los 
deepfakes pueden ser utilizados para difamar o acosar a estudiantes y 
docentes, causando un daño psicológico y social significativo.

El uso de deepfakes en la violencia digital plantea riesgos graves de-
bido a la dificultad de identificar la falsificación en tiempo real. Los 
videos o audios manipulados pueden viralizarse rápidamente, lo que 
intensifica el daño a las víctimas antes de que se pueda intervenir. Ade-
más, la capacidad de las herramientas de IA para detectar deepfakes 
aún está en desarrollo, y los algoritmos no siempre logran identificar 
estas manipulaciones con precisión. Esto deja a las víctimas en una po-
sición de vulnerabilidad extrema, y a las instituciones educativas, con 
herramientas tecnológicas limitadas para frenar esta forma avanzada 
de abuso (Arteaga, 2024).

Otro riesgo importante es el doxing, una práctica de violencia digital 
que implica la divulgación de información personal, como direcciones, 
números de teléfono o datos sensibles, con el fin de intimidar, acosar 
o poner en peligro a una persona. En los entornos universitarios, esta 
práctica puede tener graves consecuencias para la seguridad física y 
emocional de las víctimas, ya que su información privada es expuesta 
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públicamente. El doxing se ha convertido en un arma peligrosa para 
acosadores, que buscan generar miedo y ejercer control sobre sus víc-
timas mediante la exposición pública.

Además, el robo de identidad digital es otro riesgo creciente en los 
entornos universitarios. Los atacantes pueden suplantar la identidad 
de estudiantes o profesores en plataformas digitales o redes sociales, 
utilizando sus perfiles para difundir contenido falso, acosar a otras 
personas o dañar la reputación de las víctimas. Esta práctica no solo 
afecta la vida digital de los individuos, sino que puede tener repercu-
siones legales, académicas y sociales que son difíciles de revertir.

1.2. Contexto Cultural y Social en América Latina: 
Machismo, Brechas de Género y Normativas Locales

El contexto sociocultural de América Latina juega un papel decisivo 
en la prevalencia de la violencia digital. El machismo, las brechas de 
género y la insuficiencia de normativas efectivas crean un terreno fér-
til para la perpetuación de esta forma de violencia, especialmente con-
tra las mujeres y las minorías de género. Rita Segato (2016) describe 
cómo el machismo en América Latina no es solo una forma de control 
sobre las mujeres, sino un sistema de poder que se reproduce y refuer-
za en diversos ámbitos, incluido el digital.

El machismo digital, como extensión del patriarcado, legitima com-
portamientos violentos y abusivos hacia las mujeres en los entornos 
virtuales. Las plataformas de redes sociales, los foros en línea y otros 
espacios digitales se han convertido en nuevos escenarios donde el 
acoso, la difamación y la intimidación florecen. Como señala Segato 
(2016), estas formas de violencia digital no son fenómenos aislados, 
sino que están profundamente entrelazadas con las desigualdades de 
género estructurales que caracterizan a la región.

Las brechas de género en el acceso y uso de tecnologías también 
contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia 
digital. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ha advertido que las mujeres en América Latina tienen me-
nos acceso a tecnologías de la información y la comunicación en com-
paración con los hombres, lo que limita su capacidad para defenderse 
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de los ataques en línea o para buscar apoyo (CEPAL, 2020). Además, 
la falta de formación en alfabetización digital deja a muchas mujeres 
sin las herramientas necesarias para identificar y mitigar riesgos en el 
ciberespacio.

A nivel normativo, aunque algunos países de América Latina han 
avanzado en la creación de leyes para proteger a las mujeres de la vio-
lencia digital, como la Ley Olimpia en México, que sanciona la difu-
sión no consentida de contenido íntimo, la legislación aún es insufi-
ciente para abordar todas las formas de violencia digital. No obstante, 
un avance significativo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en México, reformada en 
enero de 2024.

La LGAMVLV establece el derecho de las mujeres a vivir libres 
de violencia, reconociendo la violencia digital como una modalidad 
de violencia de género que debe ser prevenida y sancionada. Esta ley 
reformada incluye mecanismos de protección y reparación para las 
víctimas de violencia digital, además de la creación de políticas pú-
blicas que promuevan la educación digital y el acceso a la justicia. La 
normativa también contempla la responsabilidad de las plataformas 
digitales en la eliminación de contenido que promueva o perpetúe la 
violencia contra las mujeres (DOF, 2024). A pesar de estos avances, 
la implementación de la ley es desigual y las víctimas aún enfrentan 
numerosos obstáculos para acceder a la justicia, debido a la falta de 
recursos en los sistemas judiciales locales y a la persistente cultura de 
la impunidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través 
del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), reveló que el 22.5% de las 
mujeres en entornos educativos ha sido víctima de algún tipo de vio-
lencia digital, lo que pone de relieve la necesidad de un marco legal 
más sólido y una mayor concienciación institucional (INEGI, 2023). 
La protección contra la violencia digital en América Latina, y específi-
camente en los entornos universitarios, requiere no solo un fortaleci-
miento de las normativas, sino también un cambio cultural que desafíe 
el machismo y las desigualdades de género estructurales.
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2. RETOS TÉCNICOS Y ÉTICOS DE LA IA EN 
LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA DIGITAL

La implementación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para 
combatir la violencia digital ha emergido como una solución pro-
metedora para identificar y prevenir comportamientos abusivos en 
plataformas digitales, especialmente en entornos universitarios. Sin 
embargo, el uso de IA plantea desafíos técnicos y éticos significativos 
que deben abordarse para asegurar una implementación justa y eficaz. 
Entre los retos más destacados se encuentran los sesgos inherentes en 
los algoritmos de IA, la protección de la privacidad de los usuarios, y 
la falta de un marco regulatorio adecuado en América Latina que con-
temple las complejidades de la violencia digital.

2.1. Sesgos en los Algoritmos: Cómo los Sesgos Culturales y de 
Género en la IA Pueden Impactar la Detección de Violencia Digital

El problema de los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial es 
una de las principales barreras técnicas para su efectividad en la detec-
ción de violencia digital. Estos sesgos pueden manifestarse en varias 
formas y tienen raíces profundas en la naturaleza de los datos con los 
que se entrenan los modelos de IA. Noble (2018), en su obra Algo-
rithms of Oppression, argumenta que los algoritmos no son entidades 
neutrales; están diseñados por humanos y entrenados con datos que 
reflejan las dinámicas sociales, culturales y de poder de la sociedad. 
Como resultado, los sesgos culturales y de género presentes en los da-
tos utilizados para entrenar modelos de IA pueden influir en cómo se 
detectan y procesan los comportamientos abusivos en línea.

Los sesgos de género son particularmente problemáticos en la de-
tección de violencia digital, ya que los datos disponibles a menudo 
minimizan la experiencia de las mujeres y las minorías de género. Por 
ejemplo, el lenguaje y los patrones de comportamiento asociados con 
el acoso dirigido a mujeres, especialmente en América Latina, pueden 
no ser reconocidos adecuadamente por los algoritmos diseñados con 
datos predominantemente occidentales o que no reflejan las dinámi-
cas culturales específicas de la región (Buolamwini & Gebru, 2018). 
Esto es especialmente crítico en el contexto de la violencia de género 
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digital, donde los ataques suelen ser más sutiles y específicos al con-
texto sociocultural de las víctimas.

Los sesgos en los algoritmos de IA no solo afectan la precisión en la 
detección de comportamientos abusivos, sino que también perpetúan 
las desigualdades existentes. Según Benjamin (2019) en Race After 
Technology, los sistemas tecnológicos a menudo refuerzan las estruc-
turas de poder que históricamente han marginalizado a las mujeres y 
a las comunidades de color. En América Latina, donde las estructuras 
patriarcales aún predominan, la falta de representación adecuada en 
los datos puede llevar a la invisibilización de las formas de violencia 
que afectan a las mujeres y minorías, agravando la problemática en 
lugar de contribuir a su solución.

La solución a este problema requiere un enfoque crítico en la crea-
ción de datasets más inclusivos y representativos. O’Neil (2016) en 
Weapons of Math Destruction sugiere que es imperativo que los desa-
rrolladores de IA consideren los sesgos presentes en los datos y dise-
ñen sistemas que no perpetúen discriminaciones. Esto implica no solo 
la recolección de datos diversificados, sino también la colaboración 
con expertos en violencia de género y derechos humanos para asegu-
rarse de que las tecnologías sean culturalmente sensibles y justas. Sin 
embargo, los desafíos técnicos relacionados con la creación de estos 
conjuntos de datos incluyen la falta de acceso a datos confiables y re-
presentativos en muchas partes de América Latina, lo que exacerba el 
problema.

2.2. Protección de la Privacidad: Límites Éticos en el Uso de la IA 
para Monitorizar la Actividad Digital de Estudiantes y Docentes

El uso de IA para monitorear la actividad digital de estudiantes y do-
centes en entornos universitarios plantea una serie de dilemas éticos, 
siendo la protección de la privacidad uno de los más destacados. La vi-
gilancia digital a través de sistemas de IA conlleva la recolección y aná-
lisis masivo de datos personales, lo que genera preocupaciones sobre 
la privacidad y el consentimiento informado. Como argumenta Zuboff 
(2019) en The Age of Surveillance Capitalism, las tecnologías digitales 
han facilitado nuevas formas de explotación de los datos personales, 
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lo que pone en riesgo los derechos individuales de los usuarios en un 
entorno donde la vigilancia es omnipresente.

En el contexto universitario, la implementación de IA para prevenir 
la violencia digital a menudo implica la monitorización de las comu-
nicaciones en redes sociales, correos electrónicos y otras plataformas 
digitales utilizadas por los estudiantes y el personal docente. Si bien la 
intención es proteger a los usuarios de comportamientos abusivos, la 
recolección de estos datos sin un consentimiento adecuado puede in-
fringir su derecho a la privacidad. Según Floridi (2013) en The Ethics 
of Information, la vigilancia digital debe estar regulada por principios 
éticos que respeten la autonomía de los individuos y garanticen la 
transparencia en el manejo de sus datos.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de 
proteger a los usuarios de la violencia digital y el respeto a su privaci-
dad. La Regulación General de Protección de Datos (GDPR) en Europa 
ha establecido estándares para la protección de los datos personales, 
exigiendo el consentimiento explícito de los usuarios y garantizando 
su derecho a saber cómo se utilizan sus datos. Sin embargo, en Amé-
rica Latina, las normativas de protección de datos son aún limitadas 
y desiguales, lo que deja a los estudiantes y docentes vulnerables a la 
explotación de sus datos por parte de las instituciones académicas y 
otros actores (Bastos & Oliveira, 2020).

Dilemas éticos en la monitorización de la actividad digital:

1. Consentimiento informado: Las universidades deben garantizar 
que los estudiantes y docentes comprendan cómo se recopilan 
y utilizan sus datos, y deben obtener su consentimiento explí-
cito para ello. La falta de transparencia en este aspecto puede 
socavar la confianza en las instituciones y generar resistencia 
al uso de estas tecnologías.

2. Autonomía y control sobre los datos: Los usuarios deben tener 
control sobre sus datos, incluyendo la capacidad de retirar su 
consentimiento para la monitorización en cualquier momento. 
En muchos casos, las tecnologías de IA no permiten a los usua-
rios ejercer este control de manera efectiva.
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3. Equilibrio entre seguridad y privacidad: Si bien es crucial preve-
nir la violencia digital en los entornos universitarios, es nece-
sario encontrar un equilibrio entre el uso de la IA para la detec-
ción temprana de estos comportamientos y la preservación de 
la privacidad de los estudiantes y docentes. Las tecnologías de 
IA no deben invadir la vida privada de los usuarios sin una jus-
tificación clara y sin respetar principios éticos fundamentales.

En este sentido, es fundamental que las universidades y los desarro-
lladores de tecnologías de IA en América Latina adopten políticas de 
privacidad claras y transparentes. Estas políticas deben garantizar que 
los datos personales se utilicen de manera ética, limitando la recolec-
ción de información sólo a lo necesario para cumplir con los objetivos 
de prevención de la violencia digital. Además, los usuarios deben tener 
acceso a mecanismos de control sobre sus datos, así como la capacidad 
de retirar su consentimiento en cualquier momento. Shoshana Zuboff 
(2019) argumenta que la vigilancia sin consentimiento socava los de-
rechos fundamentales de las personas y crea una relación de poder asi-
métrica entre los usuarios y las instituciones que controlan sus datos.

2.3. Legislación y Regulación Insuficiente: El Marco 
Legal en América Latina para el Uso de Tecnologías 
Avanzadas en la Prevención de la Violencia Digital

A pesar de los avances en la tecnología y la creciente conciencia so-
bre la violencia digital en América Latina, el marco legal para regular 
el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, sigue 
siendo insuficiente. Las leyes existentes en muchos países de la región 
no abordan de manera específica el uso de IA para la prevención de 
la violencia digital, dejando vacíos legales que pueden ser explotados 
tanto por los perpetradores de violencia como por las instituciones 
que implementan estas tecnologías sin una supervisión adecuada.

Una de las normativas más relevantes en México es la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 
que establece el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, incluidas 
las modalidades de violencia digital. Esta ley, reformada en enero de 
2024, busca garantizar la protección de las mujeres contra la violencia 
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en todos los ámbitos, incluyendo el digital, e insta a las instituciones a 
desarrollar políticas de prevención y sanción (DOF, 2024). Sin embar-
go, la ley no proporciona un marco detallado para la implementación 
de tecnologías de IA en la detección de violencia digital, lo que deja 
a las universidades con pocas directrices claras sobre cómo utilizar 
estas herramientas de manera ética y efectiva.

La Ley Olimpia, también en México, representa un avance impor-
tante en la lucha contra la violencia digital, ya que criminaliza la difu-
sión no consentida de imágenes íntimas y establece sanciones penales 
para los perpetradores. No obstante, esta ley se enfoca principalmente 
en la responsabilidad penal de los individuos que cometen estos deli-
tos, y no aborda las responsabilidades de las plataformas tecnológicas 
ni de las instituciones que pueden utilizar IA para detectar y prevenir 
este tipo de violencia (Cruz, 2021).

En el ámbito internacional, el Convenio de Budapest sobre ciberde-
lincuencia ofrece un marco global para la regulación de delitos come-
tidos a través de internet, incluyendo la violencia digital. Sin embargo, 
la implementación de este convenio en América Latina ha sido des-
igual, y muchos países de la región aún no cuentan con las estructuras 
legales o los recursos técnicos necesarios para aplicar sus principios 
de manera efectiva (Castro, 2018).

Además, la regulación sobre la propiedad intelectual y el uso de tec-
nologías avanzadas también presenta desafíos en el contexto de la IA. 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la tarea 
de regular la protección de la propiedad intelectual en el desarrollo 
de tecnologías, pero no aborda de manera específica los problemas 
relacionados con la ética de la IA en el contexto de la violencia digital. 
Esto crea una brecha en la protección de los derechos de los usuarios, 
ya que no existen regulaciones claras que obliguen a las empresas tec-
nológicas a rendir cuentas sobre el uso de IA en la prevención de la 
violencia digital (IMPI, 2022).

Vacíos legales y falta de regulación:

En muchos países de América Latina, el marco legal para regular 
el uso de IA en la prevención de la violencia digital es prácticamente 
inexistente. Esto genera una serie de problemas:
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• Falta de supervisión: Las universidades y otras instituciones 
pueden implementar tecnologías de IA sin una supervisión 
adecuada, lo que aumenta el riesgo de que estas tecnologías se 
utilicen de manera abusiva o que se vulneren los derechos de 
privacidad de los usuarios.

• Vacíos en la protección de datos: La falta de leyes claras sobre la 
protección de datos personales deja a los estudiantes y docen-
tes vulnerables a la explotación de su información personal por 
parte de las instituciones o empresas tecnológicas.

• Incapacidad de sancionar abusos tecnológicos: En ausencia de 
marcos legales que regulen el uso de la IA para la prevención 
de la violencia digital, es difícil sancionar a las instituciones 
que utilicen estas tecnologías de manera irresponsable o que 
infrinjan los derechos de los usuarios.

Es fundamental que los gobiernos de América Latina trabajen en 
la creación de marcos regulatorios robustos que contemplen tanto la 
protección de los derechos de los usuarios como la implementación 
ética de tecnologías avanzadas como la IA. Esto incluye la creación 
de leyes específicas que regulen el uso de IA en la detección de vio-
lencia digital y que exijan a las universidades y otras instituciones la 
adopción de políticas transparentes y centradas en la protección de los 
derechos de los estudiantes y docentes.

Para cerrar estas brechas, es necesario que los gobiernos latinoa-
mericanos desarrollen marcos legales robustos digitales y derechos 
digitales para empoderar a los usuarios y darles las herramientas que 
regulen tanto el uso de IA en la prevención de la violencia digital como 
la protección de los derechos de los usuarios. La creación de leyes que 
contemplen la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y las 
instituciones académicas es esencial para garantizar que el uso de IA 
se realice de manera ética y justa. Además, los gobiernos deben traba-
jar en la implementación de políticas de educación mientras son nece-
sarias para defenderse de la violencia en línea.
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3. BARRERAS CULTURALES Y SOCIALES EN EL USO 
DE LA IA CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL

En América Latina, los contextos socioculturales, impregnados de des-
igualdades de género y sistemas patriarcales, influyen directamente en 
la percepción y respuesta a la violencia digital. La normalización del 
acoso en línea, la falta de confianza en los sistemas institucionales y la 
escasa formación en educación digital y ética son algunos de los prin-
cipales factores que dificultan el uso eficaz de la IA contra la violencia 
digital en las universidades.

3.1. Estigma y Normalización del Acoso en 
Línea dentro de las Universidades

El acoso en línea en entornos universitarios ha sido a menudo triviali-
zado y normalizado debido a estructuras patriarcales profundamente 
arraigadas que influyen en la percepción de la violencia digital. La Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia digital 
como una forma de violencia de género que se manifiesta a través de 
medios electrónicos, impactando de manera desproporcionada a las 
mujeres y a las minorías de género (UN Women, 2015). No obstante, 
en muchos contextos universitarios de América Latina, esta forma de 
violencia se percibe como algo natural, una extensión de la violencia 
que ya ocurre en el espacio físico.

La normalización del acoso digital en las universidades se refleja en 
comportamientos como el ciberacoso, la difamación y la difusión no 
consentida de contenido íntimo. Estos actos, que son extremadamente 
perjudiciales para las víctimas, suelen ser vistos por algunos sectores 
de la comunidad universitaria como “bromas” o como parte de la in-
teracción en línea, minimizando el daño causado. Rita Segato (2016) 
destaca que el machismo en América Latina no solo se manifiesta en 
el control físico sobre las mujeres, sino también en el control simbó-
lico a través de las redes sociales y plataformas digitales, donde los 
perpetradores se sienten envalentonados por el anonimato o la falta 
de sanciones.
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Esta visión trivial del acoso digital no solo perpetúa la violencia, 
sino que también crea un ambiente universitario hostil que impacta el 
bienestar emocional y académico de las víctimas. Según Jane Bailey 
(2015), la violencia digital es una continuación de las desigualdades 
de poder existentes y encuentra en las plataformas en línea un espacio 
propicio para su expansión. El anonimato que brindan estas platafor-
mas, junto con la percepción de impunidad, refuerza la idea de que la 
violencia digital es “menos grave” que la violencia física, lo que impide 
que se tomen medidas serias para combatirla.

La normalización del acoso digital también está vinculada a las di-
námicas de género en los entornos universitarios, donde los hombres 
suelen ocupar posiciones de poder tanto en la administración como 
en las aulas. En muchos casos, la violencia digital dirigida a las mujeres 
no es vista como una amenaza real para su seguridad o bienestar, y las 
denuncias de acoso son minimizadas o ignoradas por las autoridades 
universitarias. Noble (2018), en su libro Algorithms of Oppression, se-
ñala que las plataformas digitales replican las estructuras de poder que 
ya existen en la sociedad, lo que significa que las mujeres y las mino-
rías de género enfrentan un mayor riesgo de ser atacadas y, al mismo 
tiempo, tienen menos probabilidades de recibir apoyo cuando buscan 
justicia.

El uso de IA para detectar y prevenir la violencia digital enfrenta 
limitaciones cuando la sociedad en general y las instituciones educa-
tivas, en particular, no reconocen la gravedad del problema. Los algo-
ritmos de IA pueden identificar patrones de comportamiento abusivo, 
pero si estos comportamientos son vistos como “normales” o acep-
tables, es menos probable que las universidades adopten soluciones 
tecnológicas para abordarlos. Sarah Banet-Weiser (2018) argumenta 
que la implementación de tecnologías como la IA debe ir acompañada 
de un cambio en las normas culturales que legitiman la misoginia y el 
acoso en línea. Sin este cambio cultural, la IA solo podrá abordar los 
síntomas superficiales de la violencia digital, sin llegar a la raíz del 
problema.

Un ejemplo de esta normalización se observa en los casos de difu-
sión no consentida de imágenes íntimas, donde la culpabilización de 
las víctimas es común. En lugar de centrarse en la responsabilidad del 
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agresor, la discusión a menudo gira en torno a la conducta de la vícti-
ma, perpetuando la idea de que las mujeres deben protegerse del aco-
so en lugar de que los perpetradores sean castigados. La Ley Olimpia, 
implementada en México, ha sido un avance significativo al reconocer 
la gravedad de estos delitos, pero la implementación de la ley sigue 
siendo un desafío debido a las barreras culturales y la falta de sensibi-
lización entre las autoridades judiciales (Cruz, 2021).

3.2. Reticencia a Denunciar Debido a la Falta de 
Confianza en los Sistemas Institucionales

La reticencia de las víctimas a denunciar la violencia digital en en-
tornos universitarios es otro obstáculo importante que limita la efec-
tividad de la IA para combatir el acoso en línea. Esta reticencia está 
estrechamente relacionada con la falta de confianza en los sistemas 
institucionales y en la capacidad de las universidades para ofrecer pro-
tección y apoyo a las víctimas. Catherine Gilligan (2015) señala que 
muchas víctimas de violencia, ya sea en el ámbito físico o digital, op-
tan por el silencio debido al temor a no ser creídas o a enfrentar repre-
salias, lo que refuerza un ciclo de impunidad que perpetúa la violencia.

En América Latina, la cultura institucional tiende a minimizar la 
violencia digital y, en muchos casos, a proteger a los perpetradores, 
especialmente cuando estos ocupan posiciones de poder dentro de las 
universidades. Galtung (1996), en su teoría de la violencia estructu-
ral, argumenta que las instituciones a menudo refuerzan dinámicas de 
poder que perpetúan la desigualdad y la violencia. En el contexto uni-
versitario, esta dinámica se manifiesta cuando las autoridades ignoran 
las denuncias de violencia digital o cuando las víctimas son sometidas 
a procesos de revictimización, lo que desincentiva las denuncias.

La falta de confianza en las instituciones es un factor crucial que 
afecta la disposición de las víctimas a denunciar. Según un estudio 
de Luchadoras (2017) sobre violencia en línea contra las mujeres en 
México, muchas víctimas optan por no denunciar debido a la creen-
cia de que no recibirán el apoyo necesario o que sus denuncias serán 
ignoradas. Además, las víctimas suelen temer represalias por parte de 
sus agresores, quienes a menudo tienen poder o influencia dentro de 
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la comunidad universitaria. Esta situación es especialmente problemá-
tica en los casos en que los agresores son profesores, administradores 
o estudiantes con conexiones cercanas a las autoridades universitarias.

La reticencia a denunciar no solo limita la capacidad de las uni-
versidades para abordar la violencia digital, sino que también afecta 
la eficacia de los sistemas de IA diseñados para detectar comporta-
mientos abusivos. La IA se basa en grandes volúmenes de datos para 
identificar patrones y predecir comportamientos, pero si las víctimas 
no denuncian los incidentes, los algoritmos no tendrán acceso a la in-
formación necesaria para funcionar de manera óptima. Stark y Smith 
(2019) argumentan que la tecnología solo puede ser efectiva si las víc-
timas confían en que las instituciones utilizarán esos datos de manera 
ética y con el fin de brindarles justicia y protección.

Para mejorar la confianza en los sistemas institucionales, es funda-
mental que las universidades adopten políticas claras y transparentes 
sobre cómo abordan la violencia digital. Esto incluye la creación de 
protocolos de denuncia accesibles y confidenciales, así como el esta-
blecimiento de mecanismos de apoyo para las víctimas. Según Floridi 
(2013), la transparencia es un principio ético clave en el uso de tecno-
logías digitales, y las instituciones deben asegurarse de que las vícti-
mas comprendan cómo se utilizarán sus datos y qué medidas se toma-
rán para garantizar su seguridad. Solo cuando las víctimas se sientan 
seguras al denunciar, las tecnologías de IA podrán desplegar su máxi-
mo potencial en la prevención y detección de la violencia digital.

3.3. La Importancia de la Educación Digital 
y Ética para Estudiantes y Profesores

La educación digital y ética es fundamental para garantizar que estu-
diantes y profesores estén preparados para enfrentar los desafíos de la 
violencia digital y utilicen las tecnologías de manera responsable. Sin 
una formación adecuada, las herramientas tecnológicas, incluida la IA, 
no podrán cumplir su objetivo de prevenir y mitigar la violencia en 
línea. Henry Jenkins (2009), en Confronting the Challenges of Partici-
patory Culture, sostiene que la alfabetización digital no solo implica el 
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uso técnico de las herramientas, sino también una comprensión críti-
ca de las implicaciones éticas de participar en entornos digitales.

En muchos contextos universitarios, tanto los estudiantes como 
los profesores carecen de las habilidades necesarias para identificar y 
abordar la violencia digital. Floridi (2013) en The Ethics of Information 
destaca que la formación en ética digital es esencial para empoderar 
a las personas a tomar decisiones informadas sobre cómo interactúan 
en los espacios digitales y cómo protegen su información personal. En 
América Latina, donde las tasas de adopción tecnológica han crecido 
rápidamente, la falta de educación digital deja a muchos usuarios vul-
nerables a los riesgos de la violencia en línea, ya que no saben cómo 
protegerse ni cómo denunciar los incidentes.

La educación digital también es crucial para combatir las desigual-
dades de género en el acceso y uso de la tecnología. Banet-Weiser 
(2018) argumenta que las mujeres y las minorías de género están des-
proporcionadamente expuestas a la violencia digital, y la falta de edu-
cación sobre derechos digitales y seguridad en línea agrava esta situa-
ción. En este sentido, las universidades tienen la responsabilidad de 
proporcionar formación específica que no solo enseñe competencias 
técnicas, sino que también aborde las dinámicas de poder y género 
que influyen en la violencia digital.

Un enfoque integral de la educación digital debe incluir la capacita-
ción en temas de derechos digitales, ciberseguridad y el uso ético de las 
tecnologías de IA. Zuboff (2019) advierte que la falta de comprensión 
sobre cómo se recopilan y utilizan los datos personales puede llevar a 
un uso indebido de la tecnología, lo que pone en riesgo los derechos 
fundamentales de los usuarios. En este sentido, es fundamental que las 
universidades desarrollen programas de formación que enseñen a los 
estudiantes y profesores a proteger su privacidad en línea y a utilizar 
las tecnologías de manera ética.

La educación digital y ética también puede desempeñar un papel 
clave en el fomento de una cultura de respeto y responsabilidad en 
los entornos universitarios. Jenkins (2009) sugiere que la educación 
no solo debe centrarse en la prevención de la violencia, sino también 
en la creación de una cultura de participación positiva donde los es-
tudiantes y profesores comprendan su papel en la promoción de un 
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ambiente seguro y respetuoso. Esto implica enseñar a los usuarios a 
reconocer el impacto de sus acciones en los demás y a utilizar las he-
rramientas digitales de manera constructiva para promover el bienes-
tar colectivo.

4. HERRAMIENTAS DE IA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
DIGITAL EN ENTORNOS UNIVERSITARIOS

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una herramienta cla-
ve en la lucha contra la violencia digital en los entornos universita-
rios, proporcionando soluciones innovadoras para la identificación de 
patrones de acoso, el monitoreo de redes sociales y la detección de 
lenguaje violento. En un contexto donde la violencia digital ha ganado 
terreno, afectando de manera desproporcionada a estudiantes y profe-
sores, particularmente a mujeres y grupos vulnerables, las tecnologías 
de IA ofrecen la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos 
en tiempo real y detectar comportamientos abusivos con una preci-
sión que sería difícil de alcanzar mediante métodos manuales (Bai-
ley & Steeves, 2015). En este apartado, se exploran tres aplicaciones 
fundamentales de la IA en la prevención y detección de la violencia 
digital: la identificación de patrones de acoso en redes sociales, la mo-
nitorización automatizada de plataformas universitarias, y el uso de 
tecnologías de reconocimiento de lenguaje y análisis de sentimientos 
para detectar lenguaje violento.

4.1. Herramientas de IA para la Identificación de Patrones de 
Acoso y Hostigamiento en Redes Sociales y Plataformas Digitales

Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en en-
tornos donde el acoso y el hostigamiento ocurren de manera frecuen-
te, afectando a estudiantes y docentes. Este fenómeno, conocido como 
ciberacoso o violencia digital, ha evolucionado en complejidad, con 
ataques que pueden ser persistentes y virales. La IA ha demostrado 
ser una herramienta eficaz para la identificación de estos patrones de 
acoso a través del análisis de datos masivos que circulan en dichas pla-
taformas. O’Neil (2016) señala que el análisis de grandes volúmenes 
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de datos a través de algoritmos de IA permite identificar tendencias y 
comportamientos recurrentes que podrían ser indicativos de acoso, lo 
que facilita la intervención temprana.

Una de las aplicaciones más comunes de la IA para la identificación 
de acoso en línea es el uso de algoritmos de detección de patrones, 
que pueden analizar tanto el contenido de los mensajes como la fre-
cuencia y el tipo de interacciones entre los usuarios. Estos algoritmos 
pueden identificar comportamientos como la repetición de insultos, 
la persistencia en el envío de mensajes no deseados, y la publicación 
de contenido difamatorio, todos los cuales son indicadores de acoso 
digital. Según Noble (2018), la IA puede ayudar a visibilizar dinámicas 
de acoso que a menudo pasan desapercibidas en entornos digitales 
debido a su normalización.

Un ejemplo de estas herramientas es el sistema DeepText, desarro-
llado por Facebook para analizar miles de publicaciones en diferen-
tes idiomas y detectar comportamientos abusivos. Este sistema utiliza 
técnicas avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para 
comprender el contexto en el que se utilizan determinadas palabras o 
frases, lo que le permite distinguir entre el uso legítimo del lenguaje 
y los comentarios maliciosos (Levy, 2017). De esta manera, se puede 
identificar de manera más precisa los casos de acoso, incluso en situa-
ciones en las que el lenguaje puede ser ambiguo o regionalizado, como 
ocurre en muchos países de América Latina.

No obstante, a pesar de los avances en la identificación de patrones 
de acoso, los algoritmos de IA enfrentan desafíos importantes, parti-
cularmente en relación con los sesgos que pueden estar presentes en 
los datos de entrenamiento. Buolamwini y Gebru (2018) señalan que 
los sesgos en los algoritmos pueden llevar a la subrepresentación de 
ciertos grupos o la sobredetección en otros, lo que podría resultar en 
la perpetuación de desigualdades. En este sentido, es crucial que los 
desarrolladores de IA consideren la diversidad cultural y lingüística 
de los usuarios en las plataformas, especialmente en contextos como 
América Latina, donde las dinámicas de acoso pueden variar conside-
rablemente en comparación con otras regiones.

Además, el uso de IA para la identificación de patrones de acoso 
plantea cuestiones éticas sobre la privacidad de los usuarios y el con-



527HERNÁNDEZ DEL PUERTO / CEBALLOS POVEDANO

sentimiento informado. Según Floridi (2013), la vigilancia digital a 
través de IA debe equilibrarse cuidadosamente con los derechos de 
los individuos a la privacidad y la autodeterminación informativa. Esto 
es particularmente relevante en el contexto universitario, donde las 
políticas de monitoreo deben ser transparentes y respetuosas de los 
derechos de los estudiantes y profesores.

4.2. Monitorización Automatizada de Redes Sociales 
Universitarias para Prevenir Comportamientos Abusivos

Las universidades, como entornos dinámicos de interacción social y 
académica, han experimentado un aumento en el uso de redes sociales 
y plataformas digitales como medios de comunicación entre estudian-
tes y docentes. Sin embargo, estas plataformas también han sido tes-
tigos de un aumento en los comportamientos abusivos, lo que plantea 
la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan la prevención y 
detección temprana de estos incidentes. La monitorización automati-
zada de redes sociales a través de IA ha surgido como una estrategia 
prometedora para identificar y prevenir comportamientos abusivos 
en tiempo real.

La monitorización automatizada implica el uso de algoritmos de IA 
para rastrear y analizar interacciones en redes sociales y otras platafor-
mas digitales, con el objetivo de detectar patrones que podrían indicar 
acoso, hostigamiento o difusión de contenido no consensuado. Estas 
tecnologías pueden escanear grandes volúmenes de datos en tiempo 
real, lo que permite una intervención rápida y eficaz por parte de las 
autoridades universitarias. Stark y Smith (2019) destacan que la mo-
nitorización en tiempo real es crucial para prevenir que las situaciones 
de acoso escalen y para proporcionar apoyo inmediato a las víctimas.

Un ejemplo de la implementación de estas tecnologías es el sistema 
Crimson Hexagon, utilizado en varias instituciones para analizar con-
versaciones en redes sociales y detectar lenguaje violento o abusivo. 
Este sistema utiliza técnicas de minería de datos y análisis semántico 
para identificar comportamientos de riesgo, como el ciberacoso, y ge-
nerar alertas automáticas que permiten a las universidades intervenir 
antes de que los incidentes se agraven (Manning et al., 2018). La clave 
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de estas tecnologías es su capacidad para adaptarse a diferentes con-
textos y lenguajes, lo que las hace especialmente útiles en entornos 
multiculturales como los de las universidades latinoamericanas.

Sin embargo, la monitorización automatizada también plantea desa-
fíos éticos, especialmente en relación con la privacidad de los usuarios. 
Zuboff (2019) advierte que la vigilancia constante a través de herra-
mientas de IA puede llevar a una erosión de los derechos de privacidad 
y a la creación de un entorno de “capitalismo de vigilancia”, donde las 
universidades recopilan y utilizan datos de manera indiscriminada sin 
el consentimiento adecuado de los estudiantes y profesores. En este 
sentido, es esencial que las políticas de monitorización automatizada 
sean transparentes y estén alineadas con principios éticos que respe-
ten los derechos de los usuarios a la privacidad y la autonomía.

La transparencia en la implementación de estas tecnologías es fun-
damental para generar confianza entre los estudiantes y docentes. 
Jenkins (2009) subraya que la confianza en las instituciones es clave 
para que las víctimas se sientan seguras al denunciar incidentes de 
violencia digital. Si las universidades no garantizan políticas claras so-
bre cómo se utilizan los datos y cómo se protegerá la privacidad de los 
usuarios, es probable que las víctimas opten por no denunciar, lo que 
afectará la eficacia de las tecnologías de monitorización automatizada.

4.3. Tecnologías de Reconocimiento de Lenguaje y Análisis de 
Sentimientos para Detectar Mensajes Abusivos y Lenguaje Violento

El reconocimiento de lenguaje y el análisis de sentimientos son tec-
nologías avanzadas de IA que han demostrado ser eficaces en la de-
tección de mensajes abusivos y lenguaje violento en redes sociales y 
plataformas digitales. Estas tecnologías utilizan algoritmos de proce-
samiento del lenguaje natural (PLN) para analizar el contenido de los 
mensajes, identificar palabras o frases clave asociadas con el acoso o 
la violencia, y evaluar el tono emocional de las interacciones para de-
tectar posibles amenazas (Levy, 2017).

El análisis de sentimientos se refiere a la capacidad de los algorit-
mos de IA para interpretar y categorizar las emociones expresadas en 
el texto, como la ira, el miedo, o la tristeza. Esta tecnología es particu-
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larmente útil para detectar comportamientos abusivos que no se limi-
tan al uso de palabras explícitamente violentas, sino que pueden estar 
disfrazados en comentarios sarcásticos o aparentemente inofensivos, 
pero que en realidad tienen la intención de dañar a la víctima. Según 
Noble (2018), el análisis de sentimientos puede ayudar a identificar 
patrones sutiles de acoso que de otro modo podrían pasar desaperci-
bidos, lo que permite una intervención más rápida y eficaz.

Un ejemplo destacado de esta tecnología es el sistema de análisis de 
sentimientos utilizado por Twitter para identificar y eliminar mensa-
jes abusivos de su plataforma. Este sistema utiliza modelos de apren-
dizaje profundo para interpretar el contenido de los tuits y determinar 
si contienen lenguaje que incita al odio o al acoso. Cuando se detectan 
mensajes sospechosos, el sistema los marca para su revisión por parte 
de un moderador humano o los elimina automáticamente si se con-
firma que violan las políticas de la plataforma (Manning et al., 2018).

En el contexto universitario, el uso de tecnologías de reconocimien-
to de lenguaje y análisis de sentimientos puede ser especialmente útil 
para detectar casos de violencia digital dirigidos a estudiantes o pro-
fesores. Buolamwini y Gebru (2018) destacan que estas tecnologías 
pueden adaptarse para analizar el lenguaje utilizado en plataformas 
internas de las universidades, como foros de discusión, correos elec-
trónicos institucionales o redes sociales estudiantiles. Esto permite 
una intervención más rápida y precisa por parte de las autoridades 
universitarias y facilita la implementación de políticas de tolerancia 
cero hacia el acoso.

Sin embargo, estas tecnologías también enfrentan limitaciones, 
particularmente en lo que respecta a la detección de lenguaje violento 
en contextos multiculturales. En América Latina, donde las dinámicas 
lingüísticas son diversas y las expresiones coloquiales pueden variar 
considerablemente de una región a otra, los algoritmos de reconoci-
miento de lenguaje deben ser entrenados con datos específicos del 
contexto local para garantizar una precisión adecuada. Floridi (2013) 
subraya que la creación de algoritmos culturalmente sensibles es esen-
cial para evitar errores en la detección de lenguaje abusivo, que po-
drían resultar en la sobredetección de ciertos comportamientos o la 
subdetección en otros.
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Además, el análisis de sentimientos plantea desafíos éticos relacio-
nados con la interpretación subjetiva de las emociones expresadas en 
el texto. Zuboff (2019) advierte que el uso de IA para analizar emocio-
nes puede ser intrusivo y puede llevar a la manipulación de los datos 
emocionales de los usuarios. Por lo tanto, es crucial que las universida-
des adopten políticas claras sobre cómo se utilizarán estas tecnologías 
y cómo se protegerán los derechos de los usuarios a la privacidad y la 
autonomía emocional.

Las herramientas de inteligencia artificial, incluidas las tecnologías 
de identificación de patrones de acoso, la monitorización automatiza-
da de redes sociales y el análisis de sentimientos, ofrecen soluciones 
prometedoras para la detección y prevención de la violencia digital 
en entornos universitarios. No obstante, su implementación efectiva 
requiere abordar desafíos técnicos y éticos relacionados con los sesgos 
algorítmicos, la privacidad de los usuarios y la adaptación cultural de 
los sistemas de IA. Las universidades deben adoptar un enfoque ho-
lístico que combine estas herramientas tecnológicas con políticas ins-
titucionales claras y transparentes, garantizando que se respeten los 
derechos de los usuarios y que se promueva un entorno seguro y libre 
de violencia para todos los miembros de la comunidad universitaria.

5. CASOS DE ESTUDIO: INICIATIVAS UNIVERSITARIAS 
QUE UTILIZAN IA EN AMÉRICA LATINA

La implementación de la inteligencia artificial (IA) para combatir 
la violencia digital en América Latina ha sido gradual y diversa. Cada 
país ha enfrentado sus propios desafíos y ha adoptado diferentes enfo-
ques para integrar herramientas tecnológicas en la lucha contra el ci-
beracoso y otras formas de abuso digital. Este capítulo analiza algunos 
de los estudios de caso más relevantes en la región, con énfasis en las 
iniciativas implementadas en México, Argentina y Brasil. A través de 
estos ejemplos, se destacan las lecciones aprendidas que pueden ser-
vir como guía para otras instituciones que buscan adoptar soluciones 
basadas en IA.
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5.1. México

En México, diversas universidades han implementado proyectos pi-
loto utilizando IA para detectar y mitigar la violencia digital. La Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, por ejemplo, ha desarrollado un 
sistema de monitoreo que analiza las interacciones en sus plataformas 
digitales para identificar patrones de ciberacoso y lenguaje violento 
(Cervantes Velázquez & Díaz, 2023). Este sistema utiliza algoritmos 
de PLN para escanear mensajes y publicaciones en tiempo real, aler-
tando a las autoridades universitarias ante cualquier indicio de com-
portamiento abusivo.

5.2. Argentina y Brasil

En Argentina, la Universidad de Buenos Aires ha implementado un 
proyecto similar que combina la IA con intervenciones humanas para 
abordar el acoso en línea. El sistema no solo detecta comportamientos 
abusivos, sino que también proporciona recursos y apoyo a las vícti-
mas, facilitando su recuperación y promoviendo un ambiente de res-
peto (Véliz & Chavez, 2024).

Por otro lado, en Brasil, la Universidad de São Paulo ha desarrollado 
una herramienta de IA que analiza la participación en foros y redes 
sociales universitarias para identificar tendencias de violencia digital. 
Este sistema ha permitido a la institución tomar medidas preventivas 
y correctivas, mejorando significativamente la seguridad y el bienestar 
de su comunidad académica (Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, 2021).

5.3. Lecciones Aprendidas

Las iniciativas universitarias en México, Argentina y Brasil han de-
mostrado que, aunque la IA puede ser una herramienta poderosa para 
combatir la violencia digital, su efectividad depende de factores como 
la calidad de los datos, la colaboración interdisciplinaria y el apoyo 
institucional. Es fundamental que estas soluciones tecnológicas se 
complementen con políticas claras, programas de educación digital y 
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mecanismos de apoyo a las víctimas para lograr un impacto sostenible 
y significativo (Cerdán-Martínez et al., 2020).

6. RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

A medida que las universidades de América Latina avanzan en la im-
plementación de herramientas de inteligencia artificial (IA) para com-
batir la violencia digital, es necesario abordar una serie de desafíos re-
lacionados con el desarrollo ético de estas tecnologías, la colaboración 
entre las instituciones académicas y los gobiernos, y la capacitación de 
estudiantes y profesores en temas de alfabetización digital y ética. Las 
siguientes recomendaciones se centran en mejorar la precisión de los 
algoritmos de IA para hacerlos culturalmente conscientes y libres de 
sesgos, promover la colaboración institucional para impulsar políticas 
públicas que fomenten la investigación y el desarrollo, y la integración 
de la alfabetización digital en los planes de estudio para preparar a la 
comunidad universitaria ante los retos de la violencia digital.

6.1. Mejorar la Precisión de los Algoritmos: Propuestas 
para un Desarrollo Ético de IA Culturalmente 
Consciente y Libre de Sesgos de Género

Uno de los desafíos más importantes en la implementación de IA para 
detectar y mitigar la violencia digital es la presencia de sesgos en los 
algoritmos. Como señalan Del Prete y Pantoja (2022), los algoritmos 
no son neutrales y pueden reflejar las dinámicas de poder y las des-
igualdades de género presentes en la sociedad. Esto es particularmente 
preocupante en el contexto latinoamericano, donde las mujeres y las 
minorías de género enfrentan altos niveles de violencia digital. Los 
sesgos en los datos utilizados para entrenar los algoritmos pueden lle-
var a una subrepresentación de ciertos tipos de violencia, lo que a su 
vez perpetúa la invisibilización de las víctimas.

Para mejorar la precisión de los algoritmos y garantizar que sean 
culturalmente conscientes y libres de sesgos de género, es esencial 
que el desarrollo de IA se base en conjuntos de datos representativos y 
diversos. Buolamwini y Gebru (2018) sugieren que los desarrolladores 



533HERNÁNDEZ DEL PUERTO / CEBALLOS POVEDANO

deben asegurarse de que los datos utilizados para entrenar los mode-
los de IA incluyan una representación equilibrada de mujeres, mino-
rías de género y otros grupos vulnerables. En el contexto de América 
Latina, esto significa que los datos deben reflejar las realidades socio-
culturales de la región, incluidas las dinámicas de violencia de género 
y las interacciones sociales que ocurren en las plataformas digitales.

Además de la diversidad de los conjuntos de datos, es importante 
que los algoritmos sean auditados de manera continua para identificar 
y corregir posibles sesgos. Noble (2018) sostiene que la auditoría algo-
rítmica es una práctica esencial para garantizar que los sistemas de IA 
no reproduzcan patrones de discriminación o perpetúen las desigual-
dades de género. En el caso de las universidades latinoamericanas, la 
creación de comités interdisciplinarios que incluyan expertos en tec-
nología, derechos humanos y estudios de género sería una medida cru-
cial para supervisar el desarrollo de IA y asegurar que los algoritmos 
sean equitativos y respetuosos de las diferencias culturales.

Es fundamental que el desarrollo de IA esté guiado por principios 
éticos que prioricen el bienestar de las víctimas de violencia digital. 
Según Floridi (2013), los principios éticos en el desarrollo de tecno-
logías de información deben garantizar que los sistemas respeten la 
dignidad y los derechos de los usuarios. Esto significa que los desarro-
lladores de IA deben adoptar un enfoque centrado en la víctima, don-
de la tecnología no solo detecte los incidentes de violencia, sino que 
también ofrezca herramientas que permitan a las víctimas denunciar 
de manera segura y acceder a servicios de apoyo.

6.2. Colaboración entre Universidades y Gobiernos: La 
Necesidad de Políticas Públicas que Incentiven la Investigación 
y el Desarrollo de IA Enfocada en Violencia Digital

La colaboración entre universidades y gobiernos es clave para fomen-
tar la investigación y el desarrollo de tecnologías de IA enfocadas en la 
prevención y detección de la violencia digital. A pesar de los avances 
en algunas universidades de América Latina, como las mencionadas 
en los casos de México, Argentina y Brasil, sigue habiendo una ne-
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cesidad urgente de un marco regulatorio y de políticas públicas que 
apoyen la expansión y el desarrollo ético de estas tecnologías.

En el contexto latinoamericano, los gobiernos deben desempeñar 
un papel activo en la promoción de la investigación sobre IA y violen-
cia digital, proporcionando financiamiento y recursos a las universida-
des para desarrollar tecnologías más avanzadas y culturalmente per-
tinentes. Según Cruz y Oliveira (2020), las políticas públicas deben 
reconocer la violencia digital como una forma de violencia de género 
y establecer mecanismos claros para la implementación de tecnologías 
que permitan su detección temprana y su prevención. Esto incluye la 
asignación de fondos específicos para proyectos de IA que se centren 
en la protección de mujeres y otros grupos vulnerables.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia en México, reformada en 2024, es un ejemplo de una política 
que ha comenzado a reconocer el papel de la tecnología en la pre-
vención de la violencia de género. Esta ley incluye disposiciones que 
instan a las universidades a implementar medidas tecnológicas para 
monitorear y prevenir la violencia digital. Sin embargo, aún se necesi-
tan más iniciativas que aborden de manera específica el desarrollo de 
IA para este fin. Del Prete y Pantoja (2022) destacan que una de las 
limitaciones en América Latina es la falta de infraestructura tecnológi-
ca y el acceso limitado a datos representativos, lo que frena el progreso 
en el desarrollo de soluciones basadas en IA.

Además, la colaboración entre universidades y gobiernos debe ir 
más allá de la provisión de financiamiento. Jenkins (2009) sugiere que 
las políticas públicas también deben promover la creación de redes 
de colaboración entre instituciones académicas, organizaciones de 
la sociedad civil y entidades gubernamentales para compartir cono-
cimientos y recursos. En América Latina, la creación de consorcios 
interuniversitarios que trabajen en el desarrollo de IA para la detec-
ción de violencia digital podría facilitar la implementación de tecno-
logías a gran escala y garantizar que las soluciones sean compartidas y 
adaptadas a los contextos locales de cada país.

Finalmente, es crucial que los gobiernos establezcan marcos regula-
torios que aseguren el uso ético de las tecnologías de IA en la preven-
ción de la violencia digital. Floridi (2013) advierte que la regulación es 
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esencial para garantizar que las tecnologías no sean utilizadas de ma-
nera invasiva o que vulneren los derechos de privacidad de los usua-
rios. Los gobiernos de América Latina deben trabajar en la creación 
de leyes que protejan la privacidad de los estudiantes y profesores, al 
mismo tiempo que permiten el monitoreo de comportamientos abusi-
vos en plataformas digitales.

6.3. Capacitación y Concientización: Integrar la Alfabetización 
Digital y la Ética de la IA en los Planes de Estudio Universitarios 
para Preparar a Estudiantes y Profesores Ante Estos Desafíos

Para que las tecnologías de IA sean efectivas en la lucha contra la vio-
lencia digital, es esencial que los estudiantes y profesores estén capaci-
tados en el uso ético de estas herramientas y comprendan los desafíos 
asociados con la violencia digital. Sánchez et al. (2021) argumentan 
que la alfabetización digital debe ir más allá de enseñar a los estudian-
tes cómo utilizar herramientas tecnológicas; también debe incluir una 
comprensión crítica de los riesgos y las implicaciones éticas del uso de 
IA y otras tecnologías digitales.

La integración de la alfabetización digital en los planes de estudio 
universitarios es una medida esencial para preparar a la comunidad 
académica ante los retos de la violencia digital. Las universidades de-
ben ofrecer cursos que enseñen a los estudiantes y profesores a reco-
nocer los signos de ciberacoso y otros tipos de violencia digital, así 
como a utilizar las herramientas tecnológicas de manera ética y res-
ponsable. Según Jenkins (2009), la educación sobre las tecnologías 
digitales debe fomentar una cultura de respeto y responsabilidad en 
línea, donde los estudiantes comprendan las implicaciones de sus ac-
ciones en el entorno digital.

Además de la alfabetización digital, es fundamental que las univer-
sidades incluyan en sus planes de estudio la enseñanza de la ética de 
la IA. Floridi (2013) sostiene que la ética en el desarrollo y uso de la 
IA debe ser una prioridad en los entornos educativos, especialmente 
en un contexto donde las tecnologías juegan un papel cada vez más 
importante en la vida cotidiana. Los estudiantes y profesores deben 
estar capacitados no solo en el uso de la IA, sino también en los prin-
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cipios éticos que deben guiar su desarrollo y aplicación, incluyendo 
la equidad, la transparencia y la protección de los derechos humanos.

Las campañas de concientización también juegan un papel impor-
tante en la lucha contra la violencia digital. Cruz y Oliveira (2020) 
señalan que las universidades que han implementado con éxito pro-
yectos de IA para la detección de violencia digital han acompañado 
estas iniciativas con campañas de sensibilización que enseñan a los 
estudiantes y profesores sobre los riesgos de la violencia en línea y 
cómo denunciar incidentes de manera segura. Estas campañas deben 
ser continuas y adaptadas a los cambios en las dinámicas de la violen-
cia digital, que evolucionan junto con el uso de nuevas plataformas y 
tecnologías.

Finalmente, la capacitación en el uso ético de la IA no debe limitar-
se a los estudiantes. Los profesores y el personal administrativo tam-
bién deben recibir formación para comprender cómo funcionan los 
sistemas de monitoreo basados en IA y cómo proteger los derechos de 
los estudiantes mientras se utilizan estas herramientas. Esto es crucial 
para evitar el mal uso de las tecnologías y garantizar que las políticas 
institucionales se alineen con los principios éticos y los derechos de 
privacidad.

CONCLUSIÓN

La violencia digital en los entornos universitarios de América Latina 
se ha convertido en un desafío complejo que requiere soluciones tec-
nológicas innovadoras, como la implementación de inteligencia arti-
ficial (IA). A lo largo de este capítulo, se han explorado las diversas 
formas de violencia digital, los riesgos que enfrentan las universidades 
y cómo la IA puede servir como una herramienta crucial en su pre-
vención. Sin embargo, el uso de estas tecnologías no está exento de 
desafíos y riesgos, tanto técnicos como éticos.

Las universidades enfrentan una gama de riesgos de violencia digi-
tal, entre los que se incluyen el ciberacoso, la difusión no consentida 
de imágenes íntimas y el hostigamiento en línea, que afectan grave-
mente a estudiantes y docentes. Estas formas de violencia digital se 
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ven amplificadas por el anonimato y la velocidad de difusión que per-
miten las plataformas digitales. En este contexto, la IA tiene el poten-
cial de identificar patrones de comportamiento abusivo y ayudar a las 
universidades a intervenir de manera temprana. Las tecnologías como 
el procesamiento de lenguaje natural y el análisis de sentimientos pue-
den detectar lenguaje violento y comportamientos inapropiados, lo 
que permite una reacción más rápida y eficiente.

Un riesgo emergente que ha ganado relevancia en los últimos años 
es el uso de deepfakes, una tecnología que emplea IA para crear imá-
genes, videos o audios falsos que parecen reales. En los entornos uni-
versitarios, los deepfakes se han utilizado para difamar o acosar a es-
tudiantes y docentes, causando daños profundos en su reputación y 
bienestar emocional. Aunque la IA puede ayudar a detectar este tipo 
de manipulaciones, la tecnología aún está en desarrollo y no siempre 
es precisa.

Otro riesgo importante es el doxing, la práctica de divulgar infor-
mación personal sensible con el objetivo de intimidar o acosar. En el 
entorno universitario, el doxing puede poner en peligro la seguridad 
física y emocional de las víctimas, exacerbando el impacto de la vio-
lencia digital. La IA puede ser utilizada para identificar patrones de 
divulgación de información personal y alertar a las autoridades uni-
versitarias antes de que el daño sea irreversible.

A pesar de los beneficios potenciales de la IA, su implementación 
en las universidades plantea importantes desafíos éticos. Uno de los 
principales es el riesgo de sesgos algorítmicos. Si los algoritmos de IA 
no son entrenados con datos representativos de la diversidad cultural 
y de género de la región, es probable que perpetúen las desigualdades 
existentes, dejando sin protección a ciertos grupos vulnerables. Esto 
puede resultar en la subdetección de casos de violencia digital que 
afectan principalmente a mujeres, estudiantes LGBTQ+ y otras mino-
rías.

Otro desafío crítico es el riesgo de vigilancia masiva. El uso de IA 
para monitorear grandes volúmenes de interacciones en línea puede 
generar desconfianza entre los estudiantes y docentes, quienes pue-
den sentir que su privacidad está siendo vulnerada. Si las universida-
des no implementan políticas claras de transparencia y protección de 
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datos, es probable que los usuarios desconfíen del sistema y se resistan 
a reportar incidentes de violencia digital. La confianza es un elemento 
clave para que la IA funcione de manera eficaz en la prevención de 
estos problemas.

Los estudios de caso en México, Argentina y Brasil muestran que 
la IA puede ser una herramienta poderosa para combatir la violencia 
digital, pero su éxito depende de la existencia de marcos normativos 
adecuados y de la colaboración entre universidades, gobiernos y em-
presas tecnológicas. La Ley Olimpia en México es un ejemplo claro 
de cómo un marco legal robusto puede apoyar la implementación de 
soluciones tecnológicas en la lucha contra la violencia digital. Sin em-
bargo, muchos países de la región aún carecen de leyes que aborden de 
manera integral este tipo de violencia, lo que deja a las universidades 
con poca protección legal.

Para que la IA sea efectiva en la prevención de la violencia digital, 
es crucial que las universidades adopten un enfoque centrado en los 
derechos humanos, que priorice la transparencia, la justicia y la equi-
dad en el uso de estas tecnologías. La educación digital y la alfabeti-
zación ética son esenciales para garantizar que tanto los estudiantes 
como los docentes comprendan los riesgos y las responsabilidades 
asociados con la IA, y sepan cómo utilizar las herramientas tecnológi-
cas de manera segura y responsable. Además, las universidades deben 
establecer mecanismos claros de supervisión para asegurar que la IA 
no perpetúe los sesgos ni vulnere los derechos del estudiantado.
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CAPÍTULO XXIII

SUSTENTABILIDAD DE MUNICIPIOS 
METROPOLITANOS MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
A LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

JORGE ALBERTO ROSAS CASTRO1 
GABRIELA CAMACHO DEONICIO2

RESUMEN

En México, como en otras repúblicas federalistas, tanto la acción pú-
blica como toda la actividad de los ciudadanos sucede en el territorio 
de los municipios, y, es por esta razón que si la intervención y la ges-
tión territorial se realizan reconociendo su complejidad, variabilidad 
e incertidumbre con visión sistémica y dinámica, considerando sus 
dimensiones físicas, sociales, culturales y políticas, se contribuye al 
desarrollo sustentable; o en sentido contrario, si las acciones públicas 
y sociales se realizan sin tomar en cuenta estas dimensiones, condu-
cirán al deterioro ambiental provocando desequilibrio y agotamiento 
de los bienes comunes. De ahí la importancia de utilizar aplicaciones 
de Inteligencia Artificial a la modelación, simulación y optimización 
de sistemas complejos, sobre todo en municipios metropolitanos que 
enfrentan múltiples desafíos debido a su alta densidad poblacional, 
crecimiento urbano desordenado, y concentración de actividades eco-

1 Profesor investigador, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad 
de México, México

2 Coordinadora Editorial, Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (RE-
MINEO), A. C, Ciudad de México, México.
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nómicas, ejerciendo presión sobre los recursos naturales, contamina-
ción ambiental, desigualdad social y fragmentación institucional entre 
otros, por ello, el desarrollo sustentable del país está ligado a la habi-
lidad de los gobiernos locales, para establecer mecanismos de coordi-
nación con los órdenes de gobierno estatal y federal para utilizar la IA 
como herramienta a través de sus aplicaciones para el análisis de datos 
urbanos, simular escenarios futuros, optimizar la toma de decisiones, 
impulsando el desarrollo sostenible de los territorios de las áreas me-
tropolitanas.

Palabras clave: Desarrollo sustentable, municipios metropolitanos, 
inteligencia artificial, intervención y gestión territorial.

INTRODUCCIÓN

El capítulo de libro sustentabilidad de municipios metropolitanos me-
diante la aplicación de la inteligencia artificial a la intervención y ges-
tión del territorio, ha logrado el objetivo definido en esta reflexión 
teórica, mediante investigación documental utilizando las aplicacio-
nes de IA ChatGPT, Copilot y Meta, confirmando así la proposición 
determinada, al encontrar la información que nos permitió responder 
a las preguntas de investigación formuladas.

¿Por qué es importante estudiar la relación entre la intervención 
y la gestión del territorio y el desarrollo sustentable? Porque se con-
sidera que con la información recopilada y las reflexiones realizadas, 
hemos confirmado la proposición formulada, descubriendo que efec-
tivamente al vincular mediante el uso equilibrado de aplicaciones de la 
IA los principios normativos, dimensiones, categorías y variables pro-
pios de la intervención y la gestión del territorio que incluye el orde-
namiento territorial, el equilibrio ecológico y la gestión de riesgos, es 
posible lograr el desarrollo sustentable de municipios metropolitanos, 
si superan factores como la corrupción, la delincuencia organizada y 
la falta de interés en el buen vivir.
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Una segunda pregunta de investigación formulada es ¿De qué manera 
el uso de aplicaciones de la IA en la intervención y la gestión del terri-
torio que incluye el ordenamiento territorial, el equilibrio ecológico y la 
gestión de riesgos, inciden en el desarrollo sustentable de los municipios 
metropolitanos? Al confrontar los desafíos que enfrentan los municipios 
metropolitanos con la propia IA utilizando ChatGPT para que identificara 
aplicaciones de la IA que pudieran resolverlos, nos proporcionó un lista-
do indicando para cada desafío los beneficios que puede generar.

La tercera pregunta de investigación ¿Es posible lograr que la IA 
facilite la convivencia en los espacios y actividades comunes de la po-
blación que habita en territorios rurales y urbanos de los municipios 
metropolitanos encontrando el equilibrio entre el uso de la tecnología 
y el respeto por la actividad humana?

La reflexión teórica sobre acción pública e intervención y gestión del 
territorio nos indica que sí. Sin embargo, es fundamental que como en 
toda aplicación tecnológica, se normalicen los procesos y procedimientos 
con la estructura orgánica y las interrelaciones entre los actores partici-
pantes internos y externos, para evitar automatizar errores y resultados 
faltos de calidad, la información que alimenta las aplicaciones de la IA, 
debe ser trabajada con el propósito de digitalizar el funcionamiento de las 
áreas operativas, de la infraestructura urbana, así como de los diferentes 
servicios municipales, que exigirá un trabajo de retroalimentación per-
manente con la aplicación de la IA que se utilice.

El capítulo se integra por tres apartados, en el primero se persigue 
establecer las bases normativas, teóricas, conceptuales y tecnológicas, 
que dan sustento a la reflexión sobre la posibilidad de lograr el de-
sarrollo sustentable en municipios metropolitanos, utilizando aplica-
ciones de IA para la intervención y gestión del territorio. El segundo 
apartado describe la información más actual disponible sobre las zo-
nas metropolitanas en México, con una clasificación de los municipios 
que permitió identificar y conceptualizar a los municipios metropo-
litanos, identificando los desafíos más relevantes que enfrentan para 
lograr su desarrollo sustentable. Finalmente, en el tercer apartado se 
logró integrar un apartado con aplicaciones de la IA para enfrentar los 
desafíos y estar en posibilidad de impulsar el desarrollo sostenible de 
municipios metropolitanos.
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APROXIMACIONES NORMATIVAS, TEÓRICAS, CONCEPTUALES 
Y TECNOLÓGICAS ORIENTADAS A LA INTERVENCIÓN Y 
LA GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS

La reflexión teórica, conceptual y normativa sobre la Sustentabilidad 
de Municipios Metropolitanos (SMM) mediante la aplicación de la In-
teligencia Artificial (IA) en la Intervención y la gestión del territorio 
(GT), da continuidad al capítulo de libro “El futuro de la Inteligencia 
Artificial (IA) en la planeación del desarrollo sustentable en munici-
pios y alcaldías en México”, incluido en el libro: “El Futuro de la Inteli-
gencia Artificial” 3

Este capítulo de libro aborda la sustentabilidad de los municipios 
metropolitanos a través de la aplicación de la inteligencia artificial 
(IA) en la gestión territorial, dado que, al integrar datos y algoritmos 
avanzados, la IA ofrece soluciones innovadoras para equilibrar el cre-
cimiento económico con la protección del medio ambiente y la mejora 
de la calidad de vida.

Se propone un enfoque interdisciplinario que integra las dimen-
siones físicas, sociales, culturales y ecológicas y se exploran las apro-
ximaciones normativas, teóricas, conceptuales y tecnológicas para la 
intervención y gestión del territorio con el fin de lograr el desarrollo 
sustentable en municipios metropolitanos. Se redefine el concepto 
de municipio sustentable en el contexto de zonas metropolitanas, se 
identifican desafíos y se destaca la importancia de equilibrar el desa-
rrollo económico, la justicia social y la protección ambiental.

La investigación se centra en cómo la inteligencia artificial (IA) puede 
facilitar la planificación urbana, el equilibrio ecológico, la gestión de ries-
gos y la participación ciudadana en entornos metropolitanos.

3 Coordinado por el Dr. Oscar Lozano Carrillo y el Dr. Alfredo Garibay Suárez, el Futuro de la 
Inteligencia Artificial, es un libro electrónico publicado por el sello editorial de la Red Mexi-
cana de Investigadores en Estudios Organizacionales (RE$MINEO), A. C. (julio de 2024) que 
aborda en 25 capítulos escritos con la ayuda de diferentes aplicaciones de IA, diferentes 
aspectos del futuro de la inteligencia artificial, destacando sus amenazas y beneficios.
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En el capítulo de libro “El futuro de la Inteligencia Artificial (IA) en la 
planeación del desarrollo sustentable en municipios y alcaldías en México” 
se define que “un municipio o alcaldía sustentable es aquel cuyo gobierno 
en colaboración con los ciudadanos, logra equilibrar el desarrollo econó-
mico, la justicia social y la protección del medio ambiente, fomentando la 
actividad económica sin agotar los recursos naturales ni comprometer el 
bienestar de las generaciones futuras”.

Ahora, en este capítulo de libro se redefine este concepto para con-
textualizarlo en los municipios metropolitanos, que son aquellos que 

“forman parte de una zona metropolitana, entendida como un área urbana 
que engloba una ciudad principal y varias ciudades vecinas que funcionan 
como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y serviciales” (SEDA-
TU, CONAPO e INEGI).

A la luz de estas premisas las preguntas de investigación que per-
sigue responder esta investigación documental son ¿Por qué es im-
portante estudiar la relación entre la intervención y la gestión del 
territorio y el desarrollo sustentable? ¿De qué manera la aplicación 
de la IA en la intervención y la gestión del territorio que incluye el 
ordenamiento territorial, el equilibrio ecológico y la gestión de riesgos, 
inciden en el desarrollo sustentable de los municipios metropolitanos? 
¿Es posible lograr que la IA facilite la convivencia en los espacios y 
actividades comunes de la población que habita en territorios rurales 
y urbanos de los municipios metropolitanos encontrando el equilibrio 
entre el uso de la tecnología y el respeto por la actividad humana?

Preguntas que nos llevan a definir como objetivo de investigación 
el siguiente: Identificar los principios normativos, dimensiones, cate-
gorías y variables que la intervención y la gestión del territorio debe 
vincular mediante la aplicación equilibrada de la IA para determinar 
intervenciones que posibiliten el desarrollo sustentable de municipios 
metropolitanos.

De ahí se deriva la siguiente proposición: Vincular mediante la apli-
cación equilibrada de la IA principios normativos, dimensiones, cate-
gorías y variables propios de la intervención y la gestión del territorio 
que incluye el ordenamiento territorial, el equilibrio ecológico y la 
gestión de riesgos para lograr el desarrollo sustentable de municipios 
metropolitanos.
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INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

Gonzáles, L. define a la gestión del territorio como “un sistema organi-
zado que tiene como fin intervenir el territorio, respetando su dinámi-
ca y características propias”. Las características de la intervención que 
deben trabajarse en varios niveles desde el global hasta el operativo, 
en los territorios son:

• Reconocer su complejidad, variabilidad e incertidumbre

• Realizar prácticas jerárquicas y temporales

• Visión sistémica y dinámica

Continúa describiendo González, L.; que “la gestión territorial tie-
ne como objetivos:

1) Entender y adaptarse a la complejidad del territorio.

2) Establecer una planificación flexible y dinámica.

3) Intervenir respetando las relaciones sociales y geográficas del 
territorio, teniendo en cuenta los impactos a largo plazo”.

Así González, L. determina que las dimensiones de la intervención 
y la gestión del territorio son las físicas, sociales, culturales y políticas. 
Dimensiones que coinciden con las que corresponden al desarrollo 
sustentable, razón por la que existe una relación causal entre la inter-
vención y la gestión del territorio y el desarrollo sustentable, por lo 
que requiere una acción planificada sobre la complejidad de las carac-
terísticas dinámicas y ambientales del sistema territorial sobre el que 
se actúa, con el propósito de preservar los bienes comunes y la cultura 
en la que se sustentan las relaciones sociales.

 De ahí que, siguiendo a González, L. y agregando tecnología me-
diante la IA, la intervención y la gestión del territorio, es una acción 
organizada y un proceso sistemático, con el “objetivo de equilibrar las 
necesidades humanas y la tecnología con la capacidad del territorio 
para sostenerlas, manteniendo la integridad ecológica”. Se debe pro-
curar “una intervención consciente capaz de adaptarse a la realidad 
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cambiante del territorio respetando su dinámica interna, así como las 
interacciones sociales y ambientales”.

La relación de causalidad entre intervención y gestión del territorio 
y desarrollo sustentable es la razón que da pertinencia a su estudio en 
municipios metropolitanos, toda vez que su densidad poblacional, co-
nurbación y extensión territorial, permiten incidir en una mayor can-
tidad de factores para impulsar el desarrollo sustentable.

TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

El municipio está asociado al territorio, ya que, si éste no podría exis-
tir, afirmamos que el municipio es el espacio territorial en el que se 
fundan las entidades federativas y, por tanto, la federación. Así lo de-
termina el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y 
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organi-
zación política y administrativa, el municipio libre…” En tal sentido, 
hemos venido afirmando que, para lograr el desarrollo sustentable de 
los municipios, es indispensable una adecuada intervención y gestión 
del territorio, adquiriendo relevancia y mayor incorporación de teo-
rías, principios y técnicas de la gestión pública cuando se trata de mu-
nicipios metropolitanos.

Desde esta perspectiva la intervención y gestión del territorio, re-
fieren dos elementos consustanciales, espacio y territorio. “El espacio 
se refiere a la dimensión física, mientras que el territorio abarca no 
solo la superficie geográfica, sino también las relaciones sociales, cul-
turales y económicas que se desarrollan en ese espacio” (Gonzáles, L).

La territorialidad a cómo las personas se apropian y utilizan el te-
rritorio, por ello, el amplio marco normativo analizado en el apartado 
anterior, parte de que existen límites geográficos (dimensión física) y 
las interacciones entre áreas vecinas (dimensión relacional). De ahí 
que la gestión del territorio requiere comprender la complejidad de 
los sistemas que operan en él, y, para lograrlo, es indispensable la mo-
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delación de sistemas complejos como herramienta fundamental para 
analizar interacciones y prever resultados, en la búsqueda permanente 
del equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del entor-
no natural.

Citados por González, L Montañez y Delgado (1998), establecen 
siete consideraciones para orientar el análisis del territorio:

1) Como escenario de las relaciones sociales

2) Como espacio de poder, de gestión e interacción entre el Es-
tado, los individuos, organizaciones sociales, empresas locales, 
nacionales y multinacionales.

3) Conocimiento de la construcción social de los procesos de pro-
ducción y distribución.

4) Actividad diferenciada de los diferentes actores de acuerdo a 
sus diferentes capacidades reales y potenciales para crear, re-
crear y apropiarse del territorio.

5) Sobreposición de distintas territorialidades locales, regionales, 
nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepcio-
nes, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que gene-
ran relaciones de complementación, de cooperación y de con-
flicto.

6) Su naturaleza es el desequilibrio, no es fijo, sino móvil y muta-
ble. La realidad geosocial es cambiante y requiere permanente-
mente nuevas formas de organización territorial.

7) El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, 
al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudada-
na, solo adquieren existencia real a partir de su expresión de 
territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen múltiples 
territorialidades y lealtades.

Ante estas situaciones complejas que se viven en el territorio, la in-
tervención y la gestión pública sobre éste, que transita a partir de las y 
los ciudadanos que desempeñan su vida y trabajo en dicho territorio que 
expresa además territorialidad, es indispensable aplicar además de tecno-
logía mediante la IA, teorías como las siguientes (Ver Tabla 1):
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Tabla 1. Gestión municipal y clasificación de los municipios.

Teoría Contenido Autores

Gobernanza local La gestión pública ha pasado de ser jerárqui-
ca a un sistema de redes y colaboración

Gerry Stoker

La colaboración entre diferentes actores Mark Bevir

Descentralización 
y autonomía 
municipal

La descentralización y el impacto en la go-
bernabilidad y la eficiencia local.

Jean-Claude 
Thoenig

Sociedad en red Manuel Castells

Desarrollo Local El concepto de desarrollo local y su relación 
con la economía y las políticas públicas.

Pierre-André 
Chiappori

Las dinámicas del desarrollo local y su impac-
to en la economía regional.

Amin Ash y Nigel 
Thrift

Administración 
pública relacional

La teoría de redes y la colaboración en el ám-
bito de la gestión pública, destacando cómo 
las relaciones interorganizacionales mejoran 
la efectividad en la administración pública

Robert Agra-
noff y Michael 
McGuire

Teoría de la Ac-
ción colectiva

La acción colectiva en la gestión de los 
recursos comunes y cómo las comunidades 
locales pueden auto-gestionarse sin depen-
der siempre del estado o el mercado

Elinor Ostrom

La descentraliza-
ción y cómo los 
gobiernos locales 
pueden mejorar 
su gestión

Mediante la implementación de prácticas 
administrativas más modernas y eficientes, la 
administración pública debe adaptarse a las 
necesidades cambiantes de los municipios y 
al desarrollo local

Omar Guerrero

La acción pública 
y su papel en el 
desarrollo local.

•	Los municipios pueden desarrollar capaci-
dades de gestión más eficaces mediante la 
innovación en políticas públicas.

•	clasificación de los municipios mexicanos 
basada en el tipo de gestión que desarro-
llan, identificando tres tipos de itinerarios 
de acción pública: tradicional, innovador y 
transformador. Su análisis muestra cómo la 
interacción entre gobiernos y la sociedad 
civil puede influir en la efectividad de las 
políticas municipales, destacando la impor-
tancia de una cooperación activa para lograr 
un desarrollo sostenido

Enrique Cabrero

Fuente: Elaboración con base en ChatGPT (OpenAI, 2024).
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Ámbito normativo

En este contexto dos leyes secundarias de los artículos 25, sexto pá-
rrafo, 26, 27, tercer párrafo, 73, fracción XXIX-G, 115, 122 y 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan entre 
otros importantes aspectos, el desarrollo urbano y territorial, así como 
los asentamientos humanos y la protección del medio ambiente para 
que todas las personas puedan vivir el derecho en un entorno ade-
cuado para su desarrollo, la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) y la Ley 
General del equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Las disposiciones normativas de la LGAHOTDU establecen los si-
guientes objetivos e instrumentos para lograrlos (Ver Tabla 1):

Tabla 2. Objetivos e instrumentos de LGAHOTDU

Objetivos Instrumentos

Ordenamiento del territorio y asentamien-
tos humanos

•	Planeación urbana y ordenamiento 
territorial

•	Regulación de usos del sueloRespeto a los derechos humanos

Criterios para la regulación de la propiedad

Concurrencia y coordinación •	Instrumentos de gestión metropoli-
tana

•	Instrumentos financieros

Participación ciudadana •	Consultas públicas, audiencias y conse-
jos ciudadanos

Fuente: LGAHOTDU
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Por su parte, el artículo 4, de la referida LGAHOTDU, establece los 
siguientes principios en materia de planeación, regulación y gestión 
de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación 
territorial.

1) Derecho a la ciudad

2) Equidad e inclusión

3) Derecho a la propiedad urbana

4) Coherencia y racionalidad

5) Participación democrática y transparencia

6) Productividad y eficiencia

7) Protección y progresividad del espacio público

8) Resiliencia, seguridad urbana y riesgos

9) Sustentabilidad ambiental

10) Accesibilidad universal y movilidad

De principal interés para los municipios es el Título Segundo de la 
LAHOTDU es la concurrencia entre los órdenes de gobierno, coordi-
nación y concertación, mediante diferentes mecanismos.

En este orden de ideas el Capítulo Cuarto establece 26 atribuciones 
que corresponden a los municipios; de entre las que destacan:

1) Formular los programas municipales de desarrollo urbano de 
centros de población.

2) Regular, controlar y vigilar: las reservas, usos del suelo y desti-
nos de áreas y predios, y determinar las zonas de alto riesgo de 
los centros de población.

3) Formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros 
de población.

4) Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos 
para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los Cen-
tros de Población.
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5) Proponer la fundación o la desaparición de Centros de Pobla-
ción.

6) Impulsar y promover la conformación de institutos metropo-
litanos de planeación junto con los municipios que conforman 
una zona metropolitana determinada.

7) Celebrar convenios de asociación con otros municipios para 
fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la 
programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras 
y prestación de servicios comunes, así como para crear y man-
tener un instituto municipal de planeación, cuando los munici-
pios se encuentren por debajo de un rango de población menor 
a cien ml habitantes.

8) Celebrar convenios de coordinación y concertación que apo-
yen los objetivos y prioridades previstos en los planes o progra-
mas de desarrollo urbano.

Los capítulos primero y segundo del Título Tercero de la LAHOTDU, 
establecen la conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, así como los Consejos Locales y Mu-
nicipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropo-
litano. Sus funciones son asegurar la consulta, opinión y deliberación 
de políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo 
urbano y desarrollo metropolitano.

Para el cumplimiento de las funciones de los Consejos antes men-
cionados, el Título Cuarto de la LGAHOTDU, establece en el Capítulo 
Primero que habrá un Sistema General de Planeación Territorial, que 
norma:

1) La estrategia nacional de ordenamiento territorial,

2) Los programas estatales de ordenamiento territorial y desarro-
llo urbano.

3) Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones.

4) Los programas municipales de desarrollo urbano.
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En este Título Cuarto en el capítulo Quinto, se determinan los al-
cances de los Programas Metropolitanos y de Zonas Conurbadas para 
la adecuada coordinación de los municipios metropolitanos con las 
autoridades federales y estatales, y para lograrlo, el artículo 34, deter-
mina que son de interés metropolitano:

1) La planeación del ordenamiento del territorio y los asenta-
mientos humanos.

2) La infraestructura vial, tránsito, transporte y la movilidad.

3) El suelo y las reservas territoriales.

4) La densificación, consolidación urbana y uso eficiente del te-
rritorio, con espacios públicos seguros y de calidad como eje 
articulador.

5) Las políticas habitacionales y las relativas al equipamiento re-
gional y metropolitano.

6) La localización de espacios para el desarrollo industrial de ca-
rácter metropolitano.

7) La gestión integral del agua y los recursos hidráulicos, inclu-
yendo el agua potable, el drenaje, saneamiento, tratamiento de 
aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y apro-
vechamiento de aguas pluviales.

8) La preservación y restauración del equilibrio ecológico, el apro-
vechamiento sustentable de los recursos naturales y la protec-
ción del ambiente, incluyendo la calidad del aire y la protección 
de la atmósfera.

9) La gestión integral de residuos sólidos municipales, especial-
mente los industriales y peligrosos.

10) La prevención, mitigación y resiliencia ante los riesgos y los 
efectos del cambio climático.

11) La infraestructura y equipamiento de carácter estratégico y de 
seguridad.

12) La accesibilidad universal y la movilidad.

13) La seguridad pública.
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14) Otras acciones que, a propuesta de la comisión de ordenamien-
to, se establezcan o declaren por las autoridades competentes.

Un factor fundamental para el ordenamiento territorial y el desa-
rrollo urbano es la gobernanza metropolitana y en el Capítulo Sexto de 
este mismo Título, el artículo 36 determina que, para lograr una eficaz 
gobernanza metropolitana, se establecerán los mecanismos y los ins-
trumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada 
institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la 
sociedad.

Definiéndose las siguientes instancias para lograrla:

1) Comisión de ordenamiento metropolitano o de conurbación, 
integrada por la Federación, las entidades federativas, los mu-
nicipios y las demarcaciones territoriales de la zona de que se 
trate.

2) Un consejo consultivo de desarrollo metropolitano que promo-
verá los procesos de consulta pública e institucional, integrado 
con perspectiva de género por representantes de los tres órde-
nes de gobierno y representantes de agrupaciones legalmente 
constituidas, colegios de profesionistas, instituciones académi-
cas y expertos en la materia.

3) Los mecanismos de carácter técnico a cargo de las entidades 
federativas y municipios, bajo la figura que corresponda, así 
como los institutos metropolitanos de planeación, sesionarán 
permanentemente.

4) Las instancias que permitan la prestación de servicios comunes.

5) Los mecanismos y fuentes de financiamiento de las acciones 
metropolitanas contemplando entre otros, el fondo metropoli-
tano.

En total la LGAHOTDU contiene 119 artículos, que precisan las 
competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno en las res-
ponsabilidades en las tareas que determinan el desarrollo sostenible 
de los territorios municipales, si la vigilancia en los asentamientos hu-
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manos para que obedezcan el ordenamiento territorial y el programa 
de desarrollo urbano de cada municipio el desarrollo sostenible del 
país no se logrará.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

La LGEEPMA persigue los objetivos que a continuación se mencionan 
relacionados con los instrumentos para lograrlos (Ver Tabla 3):

Tabla 3. Objetivos e Instrumentos de la LGEEPMA

Objetivos Instrumentos

Garantizar el derecho a un ambiente sano •	Ordenamiento ecológico del Territorio

•	Protección de Áreas Naturales

•	Evaluación de impacto y riesgo ambien-
tal

•	Investigación y educación ambiental

•	Monitoreo ambiental

Definir principios de política ambiental

Preservación, restauración y mejoramien-
to del ambiente

Protección de la biodiversidad y áreas 
naturales protegidas

Aprovechamiento sustentable de recur-
sos naturales

Prevención y control de la contaminación

Participación ciudadana en la preserva-
ción ambiental

Coordinación entre autoridades y secto-
res sociales

Fuente: LGEEPMA

Al respecto, tanto el gobierno federal, como los gobiernos de los 
estados y los municipales tienen facultades para aplicar la LEEPMA, 
por el interés del capítulo se describen a continuación éstas últimas 
consideradas en el artículo 8°.
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1) Formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal.

2) La aplicación de los instrumentos de política ambiental previs-
tos en las leyes locales en la materia y la preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que 
no están atribuidas a la Federación a los Estados.

3) La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de pre-
vención y control de la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas que funcionan como establecimientos mer-
cantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que 
de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno 
del estado.

4) La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la pre-
vención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados 
por la generación, transporte almacenamiento, manejo, trata-
miento y disposición final de los residuos sólidos e industrias 
que no estén considerados como peligrosos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley.

5) La creación y administración de zonas de preservación ecológi-
ca de los centros de población…

6) La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la pre-
vención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y 
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas…y las que resulten aplicables a las 
fuentes móviles…

7) La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de pre-
vención y control de la contaminación de las aguas que se des-
carguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los cen-
tros de población…
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8) La formulación y expedición de los programas de ordenamien-
to ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 
Bis 4 de esta Ley…

9) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en los centros de población, en relación 
con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, lim-
pia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito 
y transporte locales…

10)  La participación en la atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen 
efectos ambientales en su circunscripción territorial.

11)  La participación en emergencias y contingencias ambientales 
conforme a las políticas y programas de protección civil que al 
efecto se establezcan.

12)  La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexica-
nas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a 
que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo.

13)  La formulación y conducción de la política municipal de infor-
mación y difusión en materia ambiental.

14)  La participación en la evaluación del impacto ambiental de 
obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas 
se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.

15)  La formulación, ejecución y evaluación del programa munici-
pal de protección al ambiente.

16)  La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adap-
tación al cambio climático.

17)  La atención de los demás asuntos que en materia de preserva-
ción del equilibrio ecológico y protección al ambiente les con-
ceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella 
y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los 
Estados.
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La LGEEPA se compone de 204 artículos y precisa los principios 
y atribuciones que en esta materia deben cumplir el gobierno federal, 
las entidades federativas y los municipios; y para la adecuada inter-
vención y gestión del territorio, está complementada por un amplio y 
complejo marco legal que busca garantizar un equilibrio entre el de-
sarrollo económico y la protección del ambiente, compuesto por las 
siguientes leyes:

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Regula el apro-
vechamiento sustentable de los bosques y selvas, y promueve 
su conservación.

• Ley General de Vida Silvestre: Establece las disposiciones para 
la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida sil-
vestre.

• Ley General de Aguas Nacionales: Regula el aprovechamiento 
de las aguas nacionales y establece los mecanismos para su con-
servación.

• Ley General de Cambio Climático: Establece las bases para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

• Leyes estatales, así como los reglamentos y programas muni-
cipales: Cada entidad federativa y municipio cuenta con leyes 
locales que complementan la legislación federal en materia am-
biental y territorial.

GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos es un aspecto fundamental de la intervención 
y gestión del territorio, especialmente en un país como México, alta-
mente vulnerable a desastres naturales. Es un eje transversal que se 
aborda en diversas disposiciones legales, por lo que, no existe una ley 
específica para la gestión del riesgo, si no que, diversos ordenamientos 
legales contienen disposiciones relacionadas con este tema.

Algunos ejemplos de disposiciones legales relacionadas con la ges-
tión de riesgos:
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• Planes de desarrollo: Los planes de desarrollo de los diferentes 
niveles de gobierno deben incluir estrategias para la preven-
ción y atención de desastres.

• Programas de ordenamiento ecológico del territorio: Estos pro-
gramas deben considerar los riesgos naturales y antrópicos, y 
establecer medidas para reducir su vulnerabilidad.

• Normas de construcción: Las normas de construcción deben 
considerar los riesgos sísmicos, hidrometeorológicos y otros, y 
establecer medidas para garantizar la seguridad de las edifica-
ciones.

• Atlas de riesgo municipales

ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO

México está organizado como una república federal, oficialmente co-
nocida como los Estados Unidos Mexicanos. El país se divide en 32 
entidades federativas, que incluyen 31 estados y la Ciudad de Méxi-
co. Cada estado tiene su propia capital y se subdivide en municipios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020), 
reporta un total de 2,469 municipios en el territorio mexicano. Asi-
mismo, identifica 48 zonas metropolitanas conformadas por 345 mu-
nicipios y habitadas por aproximadamente 67.6 millones de personas.

En México, el término zona metropolitana se utiliza para designar 
áreas urbanas que no solo son grandes en términos de población, sino 
que también presentan una compleja interacción de actividades eco-
nómicas, sociales y culturales. Este concepto ha sido adoptado por el 
gobierno para fines de gestión y asignación de recursos (Valencia y 
otros., 2017).

Desde el 2000, cada cinco años, se realiza una nueva delimitación de 
las zonas metropolitanas. La última publicación “Metrópolis de México 
2020”, fue el resultado del trabajo colaborativo entre el Consejo Na-
cional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
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Urbano (SEDATU). En lo que se refiere al acotamiento de los límites 
físico espaciales de las metrópolis se consideraron las siguientes carac-
terísticas sociales, económicas y urbanas: Población total, integración 
física y funcional con municipios contiguos, distancia a las localidades 
urbanas principales, población ocupada según municipio de residen-
cia y densidad media urbana; resultando como zonas metropolitanas 
más pobladas de México, las siguientes:

• Zona Metropolitana de la Ciudad de México: 21,436,911 ha-
bitantes

• Zona Metropolitana de Monterrey: 5,322,117 habitantes

• Zona Metropolitana de Guadalajara: 5,110,617 habitantes

• Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala: 2,776,893 habitantes

• Zona Metropolitana de Toluca: 2,353,924 habitantes

• Zona Metropolitana de Tijuana: 2,049,413 habitantes

• Zona Metropolitana de León: 1,935,928 habitantes

• Zona Metropolitana de Querétaro: 1,530,820 habitantes

• Zona Metropolitana de La Laguna: 1,375,248 habitantes

• Zona Metropolitana de Mérida: 1,324,771 habitantes

CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN MÉXICO

La clasificación de los municipios en México es un tema complejo y 
dinámico, se realiza a través de un análisis multidimensional de in-
dicadores socioeconómicos, recopilados y procesados por diversas 
instituciones como: el INEGI, CONEVAL y SEDATU. Estos indicado-
res permiten evaluar el nivel de desarrollo humano, las desigualdades 
sociales y las oportunidades de desarrollo local. En la Tabla 1 se pre-
sentan las diferentes clasificaciones de los municipios en México y los 
indicadores clave (la selección de indicadores puede variar según el 
estudio específico y las fuentes de datos disponibles).
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Tabla 4. Comparativa de los diferentes tipos de clasificación de los 
municipios y sus características principales (algunos ejemplos)

Tipo de 
Clasificación

Tipo de  
Municipio

Características 
Principales

Indicadores 
Clave Ejemplos

Por tamaño 
y pobla-
ción

Metropoli-
tano

Alta concentra-
ción poblacional, 
centro econó-
mico y político, 
gran diversidad 
de actividades 
económicas, 
infraestructura 
desarrollada.

Población total, 
densidad po-
blacional, tasa 
de urbaniza-
ción, número 
de localidades 
urbanas

Ciudad de 
México, 
Guadalajara, 
Monterrey

Urbano Población con-
siderable, mayor 
densidad pobla-
cional que los ru-
rales, crecimiento 
urbano acelerado, 
servicios públicos 
básicos.

Población total, 
densidad po-
blacional, tasa 
de crecimiento 
poblacional, 
porcentaje 
de población 
urbana

Puebla, Que-
rétaro, León

Rural Predominio de 
actividades agrí-
colas y ganaderas, 
baja densidad 
poblacional, 
menor acceso a 
servicios, infraes-
tructura básica.

Población 
total, densidad 
poblacional, 
porcentaje de 
población rural, 
porcentaje 
de población 
ocupada en el 
sector primario

Comunidades 
indígenas de 
Chiapas, zonas 
rurales de 
Oaxaca, mu-
nicipios de la 
Sierra Madre 
Occidental

Marginado Altos índices de 
pobreza, mar-
ginación social, 
carencia de servi-
cios básicos, baja 
calidad de vida.

Población, 
densidad, 
crecimiento, 
estructura por 
edad y sexo, 
composición 
étnica, IDHM, 
pobreza, 
marginación, 
empleo, vivien-
da, servicios 
básicos

Zonas rurales 
de Guerrero, 
municipios 
de la región 
Mixteca de 
Oaxaca
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Tipo de 
Clasificación

Tipo de  
Municipio

Características 
Principales

Indicadores 
Clave Ejemplos

Por nivel 
de desa-
rrollo

Alto Desa-
rrollo

Infraestructura 
moderna, ser-
vicios públicos 
eficientes, econo-
mía diversificada, 
alta calidad de 
vida.

PIB per cápita, 
IDHM, tasa de 
analfabetismo, 
tasa de escola-
ridad, acceso 
a servicios 
básicos, espe-
ranza de vida 
al nacer

Municipios 
de la Zona 
Metropolitana 
de Monterrey, 
algunas zonas 
de Jalisco

Mediano 
Desarrollo

Desarrollo 
intermedio en 
infraestructura y 
servicios, creci-
miento económi-
co moderado.

PIB per cápita, 
IDHM, tasa 
de ocupación, 
índice de mar-
ginación

Muchos 
municipios de 
estados como 
Guanajuato, 
Querétaro

Bajo Desa-
rrollo

Carencias en 
infraestructura, 
servicios básicos 
limitados, econo-
mía dependiente 
de actividades 
primarias.

PIB per cápita, 
IDHM, tasa 
de pobreza, 
índice de 
marginación, 
porcentaje de 
viviendas con 
piso de tierra

Municipios 
de la región 
Sierra Madre 
del Sur, zonas 
indígenas de 
Chiapas

Por activi-
dad econó-
mica

Industrial Predominio de 
la industria ma-
nufacturera, alta 
concentración de 
empresas, mano 
de obra calificada.

Valor de la 
producción 
industrial, 
porcentaje 
de empleo en 
la industria, 
número de 
establecimien-
tos industriales, 
índice de com-
petitividad

Municipios 
de la Zona 
Metropolitana 
de Monterrey, 
ciudades in-
dustriales de 
Guanajuato
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Tipo de 
Clasificación

Tipo de  
Municipio

Características 
Principales

Indicadores 
Clave Ejemplos

Agrícola Actividades agrí-
colas y ganaderas 
como principal 
fuente de ingre-
sos, economías 
locales basadas 
en la producción 
de alimentos.

Valor de la 
producción 
agrícola, 
porcentaje 
de población 
ocupada en 
la agricultura, 
superficie 
agrícola

Municipios 
de Sinaloa, 
Yucatán, zonas 
rurales de 
Jalisco

Turístico Economía basada 
en el turismo, 
infraestructura 
turística desa-
rrollada, alta 
estacionalidad 
económica.

Ingresos por 
turismo, núme-
ro de turistas, 
ocupación 
hotelera, capa-
cidad instalada 
de cuartos de 
hotel

Cancún, Aca-
pulco, Puerto 
Vallarta

Minero Actividades 
relacionadas con 
la extracción de 
minerales, eco-
nomías locales 
dependientes de 
la minería.

Valor de la 
producción mi-
nera, porcen-
taje de empleo 
en la minería, 
reservas mine-
rales

Municipios de 
Zacatecas, So-
nora, Durango

Por área 
geográfica

Costero Ubicados en 
zonas costeras, 
actividades 
relacionadas con 
la pesca, turismo 
y comercio ma-
rítimo.

Longitud de 
línea costera, 
porcentaje 
de población 
dedicada a la 
pesca, número 
de puertos, 
potencial 
turístico

Mazatlán, Aca-
pulco, Cancún

Fronterizo Limitan con otros 
países, dinámi-
ca económica 
transfronteriza, 
mayor diversidad 
cultural.

Longitud de 
frontera, flujo 
migratorio, 
comercio 
exterior, índice 
de desarrollo 
fronterizo

Tijuana, 
Ciudad Juárez, 
Reynosa
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Tipo de 
Clasificación

Tipo de  
Municipio

Características 
Principales

Indicadores 
Clave Ejemplos

Zona Centro Ubicados en la 
parte central del 
país, histórica-
mente importan-
tes, diversidad 
de actividades 
económicas.

Densidad de 
población, 
valor históri-
co y cultural, 
diversidad de 
actividades 
económicas

Ciudad de Mé-
xico, Puebla, 
Querétaro

Fuente: Elaboración con ChatGPT (OpenAI, 2024).

La clasificación municipal es una herramienta fundamental para fo-
mentar el desarrollo local. Al identificar las particularidades de cada 
municipio, se pueden diseñar políticas públicas más participativas, 
que promuevan el desarrollo equitativo y sostenible del país. Además, 
esta clasificación permite evaluar la efectividad de las acciones guber-
namentales y garantizar una distribución equitativa de los recursos.

MUNICIPIOS METROPOLITANOS

Con relación a la clasificación de municipios por tamaño y población, Pé-
rez (2017) en la investigación “Tipología del Municipio Mexicano para su 
desarrollo integral” utilizando datos del INEGI (Censo de Población y Vi-
vienda, Censo Económico y Marco Geoestadístico Nacional), así como 
indicadores de desarrollo humano del PNUD, SEDESOL y CONAPO, (con 
información de 2010) presenta el desarrollo de una metodología para cla-
sificar a los municipios como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 5. Clasificación de los municipios en México por tamaño y población

Tipo de municipio Población en localidades Característica

Municipio Metropo-
litano

Más del 50% de la pobla-
ción habita en localida-
des con más de 100,000 
habitantes

La población general es

mayor a los 150,000 habitantes
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Tipo de municipio Población en localidades Característica

Municipio Urbano Más del 50% de la pobla-
ción reside en localidades 
de 15,000 a 100,000 
habitantes

La población general está

entre los 30,000 y 150,000 habi-
tantes

Municipio en Proce-
so de Transición de lo 
Rural a lo Urbano

Más del 50% de la pobla-
ción habita en localida-
des de 2,500 a 15,000 
habitantes

La población general oscila entre 
los 10,000 y 30,000 habitantes

Municipio Rural Más del 50% de la pobla-
ción reside en localida-
des menores de 2,500 
habitantes

La población general es menor a 
20,000 habitantes

Municipio Margi-
nado

Población en localidades 
menores a 5,000 habi-
tantes

La población general tiene alto 
grado de analfabetismo, pobreza 
extrema y carencia de alimen-
tación, falta o deficiencia en in-
fraestructura y servicios públicos, 
vivienda precaria y población 
ocupada con ingresos menores a 
dos salarios mínimos

Fuente: Elaboración con base en Pérez (2017).

En México, para determinar si un municipio forma parte de una 
zona metropolitana, se consideran varios factores. Por un lado, se eva-
lúa si existe una concentración poblacional significativa en al menos 
uno de los municipios y si hay una continuidad urbana con otros mu-
nicipios vecinos.

Por otro lado, se analizan las relaciones funcionales entre los mu-
nicipios, como los flujos de trabajadores entre ellos y la presencia de 
ciudades fronterizas con poblaciones importantes en otros países, for-
mando así metrópolis que trascienden las fronteras nacionales. Esta 
clasificación permite comprender mejor la dinámica urbana de Méxi-
co y diseñar políticas públicas más adecuadas para estas áreas de alta 
concentración poblacional.

Dicho lo anterior, un municipio metropolitano es aquel que, junto 
con otros, forma parte de una unidad urbana más grande caracteriza-
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da por una alta interconexión entre sus localidades. Estas conexiones 
pueden ser físicas, como la continuidad de zonas urbanas, o funciona-
les, como la interdependencia económica y social entre sus habitantes 
(Sobrino, 2024).

Así mismo, se han definido tres grupos de municipios metropolitanos, 
con sus respectivos criterios, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 6. Grupos de municipios metropolitanos

 Tipo de municipio metro-
politano

Criterios de definición

Municipios centrales.

Corresponden a los mu-
nicipios donde se localiza 
la ciudad principal que da 
origen a la zona metro-
politana.

a. Municipios que comparten una conurbación intermu-
nicipal, definida ésta como la unión física entre dos o más 
localidades censales de diferentes municipios y cuya po-
blación en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes.

b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes 
que muestran un alto grado de integración física y funcio-
nal con municipios vecinos predominantemente urbanos.

c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes.

d. Municipios con ciudades que forman parte de una 
zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más 
habitantes.

Municipios exteriores 
definidos con base en 
criterios estadísticos y 
geográficos.

Son municipios contiguos 
a los municipios centra-
les, cuyas localidades no 
están conurbadas a la 
ciudad principal, pero 
que manifiestan un carác-
ter predominantemente 
urbano, al tiempo que 
mantienen un alto grado 
de integración funcional 
con los municipios cen-
trales de la zona metro-
politana.

a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 
kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, 
de la localidad o conurbación que dio origen a la zona 
metropolitana en cuestión.

b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada 
residente trabaja en los municipios centrales de la zona 
metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la pobla-
ción que trabaja en el municipio reside en los municipios 
centrales de esta última.

c. Tienen un porcentaje de población económicamente 
activa ocupada en actividades industriales, comerciales y 
de servicios mayor o igual a 75 por ciento.

d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 
habitantes por hectárea.



567ROSAS CASTRO / CAMACHO DEONICIO

Municipios exteriores 
definidos con base en 
criterios de planeación 
y política urbana.

Son municipios recono-
cidos por los gobiernos 
federal y locales como 
parte de una zona me-
tropolitana, a través de 
instrumentos que regulan 
su desarrollo urbano 
y la ordenación de su 
territorio. Para su incorpo-
ración se tomó en cuenta 
el cumplimiento de al 
menos uno de los crite-
rios que se indican en la 
columna siguiente.

a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o 
zona metropolitana correspondiente.

b. Estar considerados en el programa de ordenación de 
zona conurbada o zona metropolitana respectivo.

c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarro-
llo Urbano y Ordenación del Territorio vigente.

Fuente: (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2012)

Las zonas metropolitanas mexicanas, al ser los principales centros 
de actividad económica y cultural del país, ofrecen oportunidades la-
borales que mejoran la calidad de vida de millones de mexicanos; esto 
las convierte en destinos atractivos para la población, tanto nacional 
como migrante, y contribuye a su crecimiento continuo.

SUSTENTABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS

Una ciudad sostenible se caracteriza por una gestión eficiente de re-
cursos, priorizando el uso responsable del agua y la energía. Fomenta 
la movilidad sostenible, reduciendo la dependencia del automóvil y 
promoviendo el transporte público y la bicicleta. Además, invierte en 
construcción sostenible, utilizando materiales reciclados y energías 
renovables. La gestión adecuada de residuos, la preservación de espa-
cios verdes y la activa participación ciudadana completan el perfil de 
una ciudad comprometida con el medio ambiente y el bienestar de sus 
habitantes.
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DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS

Para lograr el desarrollo sustentable, los municipios metropolitanos 
de México deben enfrentar desafíos particulares debido a su alta den-
sidad poblacional, crecimiento urbano desordenado, y concentración 
de actividades económicas. Algunos de estos desafíos incluyen:

Tabla 7. Principales desafíos para el desarrollo sustentable de los Municipios Metropolitanos

Desafío Descripción Detallada

Presión sobre los 
recursos naturales

La creciente demanda de agua, energía y otros recursos 
naturales está agotando los ecosistemas.

Contaminación am-
biental

La emisión de gases de efecto invernadero, la generación de 
residuos y la contaminación del agua y del suelo representan 
una amenaza para la salud y el medio ambiente.

Desigualdad social La concentración de la riqueza y la falta de acceso a servicios 
básicos generan brechas sociales y económicas.

Cambio climático El aumento de las temperaturas, los eventos climáticos 
extremos y el aumento del nivel del mar ponen en riesgo las 
ciudades costeras y las infraestructuras.

Urbanización acele-
rada

El crecimiento rápido de las ciudades genera presión sobre 
la infraestructura, el transporte y los servicios públicos.

Gestión de residuos La generación de residuos sólidos urbanos es un problema 
creciente que requiere soluciones eficientes y sostenibles.

Movilidad urbana La congestión vehicular, la contaminación atmosférica y 
la falta de opciones de transporte sostenible son desafíos 
comunes en las ciudades.

Participación ciuda-
dana

Es fundamental involucrar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones sobre el desarrollo urbano y la gestión ambiental.

Fuente: Elaboración propia con base en la LGAHOTDU y la 
LGEEPMA, utilizando ChatGPT (OpenAI, 2024)
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APLICACIONES DE LA IA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS

La inteligencia artificial ofrece un gran potencial para mejorar la ges-
tión del territorio, haciéndola más sostenible, eficiente y participati-
va; emerge como una herramienta crucial para desarrollar una visión 
a largo plazo que contemple tanto las necesidades presentes como 
las proyecciones de crecimiento demográfico y económico. Además, 
ofrece un amplio abanico de aplicaciones para abordar los desafíos de 
la conservación ambiental y la gestión de riesgos. A continuación, se 
presentan algunas de las aplicaciones más destacadas:

Tabla 8. Aplicaciones de IA para el desarrollo sustentable de los municipios metropolitanos

Desafío Aplicaciones de IA Beneficios

Presión sobre 
los recursos 
naturales

•	Optimización de redes de sumi-
nistro: Identificación de fugas en 
tuberías, optimización de rutas de 
distribución.

•	Predicción de demanda: Antici-
pación de la demanda futura para 
ajustar la producción y evitar escasez.

Reducción del consumo 
de agua y energía, mejora 
de la eficiencia en la dis-
tribución, prevención de 
crisis.

Contaminación 
ambiental

•	Monitoreo en tiempo real: Detec-
ción de contaminantes en el aire y el 
agua mediante sensores y análisis de 
imágenes satelitales.

•	Predicción de calidad del aire: 
Modelado de la dispersión de con-
taminantes para anticipar picos de 
contaminación.

Mejora de la calidad del 
aire y del agua, identi-
ficación de fuentes de 
contaminación, imple-
mentación de medidas 
preventivas.

Desigualdad 
social

•	Identificación de áreas vulnerables: 
Análisis de datos socioeconómicos 
para localizar zonas con menor acce-
so a servicios.

•	Diseño de políticas públicas: 
Evaluación del impacto de diferen-
tes políticas en la reducción de la 
desigualdad.

Reducción de las brechas 
sociales, mejora de la 
calidad de vida en barrios 
marginados, promoción 
de la inclusión.
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Desafío Aplicaciones de IA Beneficios

Cambio climá-
tico

•	Predicción de eventos extremos: 
Modelado de fenómenos meteo-
rológicos extremos para anticipar 
desastres naturales.

•	Diseño de ciudades resilientes: 
Evaluación de la vulnerabilidad 
de las infraestructuras y diseño de 
soluciones para adaptarse al cambio 
climático.

Mayor resiliencia ante 
eventos extremos, 
reducción de los daños 
causados por desastres 
naturales.

Urbanización 
acelerada

•	Planificación urbana: Simulación de 
diferentes escenarios de crecimiento 
urbano para evaluar su impacto.

•	Gestión del tráfico: Optimización 
de las redes de transporte público y 
reducción de la congestión.

Mejora de la calidad de 
vida urbana, reducción de 
la congestión vehicular, 
promoción de la movili-
dad sostenible.

Gestión de 
residuos

•	Optimización de rutas de recolec-
ción: Diseño de rutas más eficientes 
para reducir costos y emisiones.

•	Clasificación de residuos: Utiliza-
ción de visión artificial para automa-
tizar la clasificación de residuos.

Reducción de costos, 
mejora de la eficiencia 
en la gestión de residuos, 
promoción del reciclaje.

Movilidad 
urbana

•	Sistemas de transporte inteligente: 
Optimización del tráfico en tiempo 
real, gestión de flotas de vehículos 
compartidos.

•	Predicción de demanda: Anticipa-
ción de la demanda de transporte 
público para ajustar la oferta.

Reducción de la conges-
tión, mejora de la eficien-
cia del transporte público, 
promoción de modos de 
transporte sostenibles.

Participación 
ciudadana

•	Plataformas de participación: Facili-
tación de la participación ciudadana 
en la toma de decisiones a través 
de encuestas en línea y foros de 
discusión.

•	Visualización de datos: Presenta-
ción de datos complejos de manera 
comprensible para los ciudadanos.

Mayor transparencia en 
la toma de decisiones, au-
mento de la confianza en 
las instituciones, mejora 
de la gobernanza.

Fuente: Elaboración con ChatGPT (OpenAI, 2024).
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Los desafíos antes citados con aplicaciones de IA para enfrentarlos 
bien podrían ser complementados con las siguientes herramientas de 
IA que ayudan a la modelación, simulación y optimización de sistemas 
complejos al trabajar en la intervención y gestión de territorios de mu-
nicipios metropolitanos y políticas públicas.

Tabla 9. Herramientas de IA para la modelación de sistemas complejos

Herramienta/
Software Método IA Aplicación Website

NetLogo Simulaciones Multia-
gente (MAS)

Simulación de interac-
ciones entre actores 
gubernamentales y ciu-
dadanos en la gestión 
territorial

NetLogo

Vensim Dinámica de Sistemas Modelación de siste-
mas complejos como 
la gestión de recursos y 
políticas públicas

Vensim

TensorFlow Aprendizaje Automáti-
co (Machine Learning)

Predicción de patrones 
urbanos y análisis de 
grandes datos histó-
ricos para desarrollo 
local

TensorFlow

DEAP Algoritmos Genéticos Optimización de redes 
de transporte y servi-
cios municipales

DEAP

Keras Redes Neuronales 
Artificiales (ANN)

Predicción del impacto 
de políticas públicas y 
análisis de riesgos en 
sistemas locales

Keras

AnyLogic Simulación basada en 
heurísticas

Simulación de cre-
cimiento urbano y 
evaluación de políticas 
en la calidad de vida

AnyLogic

Fuente: ChatGPT (OpenAI, 2024).
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de municipios me-
tropolitanos que están utilizando inteligencia artificial (IA) para pro-
mover la sostenibilidad:

1.  Singapur: Este municipio ha implementado más de 100 solu-
ciones de IA, incluyendo un gemelo digital de la ciudad que 
ayuda en la planificación urbana y la gestión de recursos. Ade-
más, utilizan chatbots para mejorar la accesibilidad a los servi-
cios comunitarios.

2.  Helsinki, Finlandia: A través de la plataforma UrbanistAI, Hel-
sinki involucra a los ciudadanos en el diseño urbano partici-
pativo, permitiendo que la comunidad contribuya con ideas y 
retroalimentación para el desarrollo de sus barrios.

3.  Ámsterdam, Países Bajos: La ciudad utiliza IA para optimizar 
la movilidad urbana y la gestión del tráfico, mejorando la efi-
ciencia del transporte público y reduciendo la congestión vehi-
cular.

4.  Zúrich, Suiza: Zúrich emplea IA para mejorar la sostenibilidad 
ambiental mediante la gestión inteligente de la energía y la op-
timización de los recursos naturales.

5.  Buenos Aires, Argentina: La capital argentina ha desarrollado 
un chatbot llamado “Boti” que facilita la interacción de los ciu-
dadanos con los servicios gubernamentales, incluyendo el uso 
compartido de bicicletas y la atención social.

Estos ejemplos demuestran cómo la IA puede ser una herramienta 
eficaz para mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida en las zonas 
metropolitanas.

CONCLUSIONES

La intervención y la gestión del territorio en municipios metropolita-
nos requiere una intervención planificada que respete la complejidad 
y dinámica del territorio. La inteligencia artificial emerge como una 
solución clave para los desafíos de sostenibilidad en los municipios 
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metropolitanos. Al aplicar herramientas tecnológicas avanzadas, es 
posible optimizar la gestión territorial, mejorar la movilidad urba-
na, reducir la desigualdad social y enfrentar el cambio climático. Sin 
embargo, para que esto sea efectivo, es crucial una coordinación de 
los gobiernos de los municipios metropolitanos con los órdenes de 
gobierno estatal y federal, y una continua y adecuada comunicación 
entre las autoridades y la sociedad civil, así como una comprensión 
profunda de las complejidades del territorio. El equilibrio entre el de-
sarrollo económico y la conservación del medio ambiente debe ser el 
objetivo central en la planificación urbana sostenible, y la IA puede ser 
el puente para lograr ese equilibrio. Con una implementación correcta, 
esta tecnología tiene el potencial de transformar los municipios me-
tropolitanos en modelos de sostenibilidad urbana.
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CAPÍTULO XXIV

LA IA Y LOS SABERES LOCALES, EN 
EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL

JESÚS MANUEL RAMOS GARCÍA1

RESUMEN

Sin bien la inteligencia artificial (IA), como tecnología y gran transfor-
mación, se ha desarrollado en diversos campos de la vida cotidiana de 
la sociedad, y también en las ciencias, es importante hacer revisiones 
críticas y profundas de sus alcances y limitaciones, el presente capí-
tulo se plantea en dicho sentido, analizar las implicaciones y limita-
ciones de la IA en los saberes locales en particular en la vida de las 
organizaciones, reconociendo que tiene un sesgo importante al crear-
se y desarrollarse en otros contextos con otros saberes, y que parte 
de sus intereses es la globalización, contribuyendo al epistemicidio de 
los saberes locales, o la erosión de los mismos. Con dicho análisis se 
plantean varias preguntas ¿la IA genera conocimiento? O sólo es una 
tecnología que sistematiza información de acuerdo a sus creadores, as-
pectos que deben ser revisados desde el transhumanismo, y cuidar su 
uso como apoyo en la toma de decisiones de la vida organizacional 
evitando isomorfimos miméticos fuera de sus realidades, por lo que 
cuando se utilice se tienen varias tareas.

Palabras clave: saberes locales, organizaciones, toma de decisiones, 
conocimiento

1 Profesor Investigador del Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metro-
polita, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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INTRODUCCIÓN

La IA ha revolucionado la forma en que las organizaciones operan y 
toman decisiones. Sin embargo, la incorporación de la IA en el ámbito 
organizacional plantea desafíos en relación con los saberes locales, es 
decir, el conocimiento y las prácticas desarrolladas por los miembros 
de la organización a lo largo del tiempo, y también en aquellas organi-
zaciones donde sus acciones y sentidos están implicados por los sabe-
res de la comunidad y sociedad en el que se desarrollan, nos referimos 
a organizaciones locales, comunitarias, originarias; donde sus accio-
nes se explican y deben ser comprendidas desde sus cosmovisiones, 
aunque al ser conformada de diversos actores esta es permeada sin 
duda alguna por ellos, queda pendiente saber hasta que punto influ-
yen, aspectos estudiados por Hall (1973) en su libro Organizaciones: 
Estructura y Proceso.

En tal sentido, este capítulo, analiza la relación entre la IA y los 
saberes locales en el ámbito organizacional, analizando las oportuni-
dades y desafíos que surgen de esta intersección. Considerando que 
la gran trascendencia de la IA es mejorar las capacidades humanas y 
superar las limitaciones biológicas que promete redefinir el futuro de 
la humanidad, por lo que es necesario analizar que futuro plantea la 
IA, cuáles son sus coordenadas, perspectivas o enfoques para la vida 
humana, si pretende la universalización, hacia donde nos lleva si se 
utiliza de forma acrítica.

Por lo anterior el capítulo inicia con el desarrollo del tema la IA y 
los saberes locales, con el fin de sentar los referentes teóricos y ana-
lizar su relación o distanciamiento, para posteriormente analizar los 
retos y desafíos, tensiones en dichos temas, y cómo se considera en 
el ámbito organizacional para plantear posibles acciones de solución.

LA IA Y LOS SABERES LOCALES: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA

Según el sociólogo francés, Pierre Bourdieu, “el saber local es un tipo 
de conocimiento que se desarrolla en un contexto específico y se 
transmite a través de la práctica y la experiencia” (Bourdieu, 1986). 
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Por otro lado, la IA se basa en algoritmos y datos para tomar decisio-
nes y resolver problemas. La pregunta es, ¿cómo se relacionan estos 
dos enfoques del conocimiento?

Los saberes locales u originarios hacen referencia al conjunto de 
conocimientos, prácticas y habilidades que una comunidad ha desa-
rrollado a lo largo del tiempo a partir de su interacción directa con su 
entorno físico, social y cultural. Estos saberes suelen ser transmitidos 
de generación en generación, y están profundamente arraigados en las 
experiencias cotidianas, las costumbres y las tradiciones de cada co-
munidad. A diferencia de los conocimientos formales, generalmente 
sistematizados y validados por instituciones académicas, los saberes 
locales surgen de la vida misma y están profundamente vinculados 
con la identidad y la cosmovisión de los grupos que los producen.

En términos organizacionales, estos saberes se manifiestan en las 
formas en que las personas dentro de una comunidad enfrentan de-
safíos, toman decisiones y resuelven problemas. Estos conocimientos 
son específicos de cada contexto local y están influenciados por fac-
tores geográficos, culturales, históricos y sociales que, a menudo, son 
ignorados o subestimados por enfoques más globalizados o estanda-
rizados, como es el caso de los sistemas de inteligencia artificial (IA).

Al tratar de aplicar IA en ámbitos organizacionales donde los sa-
beres locales son esenciales, se corre el riesgo de introducir sesgos 
importantes. Esto se debe a que los algoritmos de IA, por su propia na-
turaleza, tienden a operar sobre grandes conjuntos de datos que prio-
rizan patrones universales, lo que puede invisibilizar o distorsionar los 
matices y particularidades de un contexto específico. Los saberes loca-
les son valiosos porque aportan una comprensión detallada y rica de la 
realidad local, lo que resulta crucial en la toma de decisiones acertadas.

La IA, al estar basada en datos históricos que suelen ser agregados y 
anonimizados, carece de la capacidad de capturar estos conocimientos 
profundamente contextuales. Esto genera un sesgo al ignorar la diver-
sidad de saberes y su relevancia en cada ámbito organizacional. En 
consecuencia, al aplicar IA sin considerar estos saberes locales, se co-
rre el riesgo de imponer soluciones que no se adaptan a las necesida-
des reales de la comunidad, generando disonancias entre las decisio-
nes tomadas por las máquinas y las necesidades y expectativas locales.
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Con lo anterior se tiene que los saberes locales son una forma valio-
sa y diversa de conocimiento, imprescindible en la toma de decisiones 
que respondan a las particularidades de un contexto. Al aplicar IA en 
un ámbito organizacional, es fundamental reconocer que este tipo de 
conocimiento no siempre puede ser traducido a términos que los algo-
ritmos puedan comprender y utilizar, lo que subraya las limitaciones 
inherentes de la IA en estos contextos específicos.

En tal sentido el filósofo y científico cognitivo, Hubert Dreyfus, ar-
gumenta que la IA no puede reemplazar completamente el saber local 
porque “la experiencia y la intuición son esenciales para la toma de de-
cisiones en situaciones complejas” (Dreyfus, 1992). Sin embargo, la IA 
puede complementar los saberes locales al proporcionar herramientas 
para analizar y procesar grandes cantidades de datos.

LA IA EN LA TOMA DE DECISIONES ORGANIZACIONALES

La inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones se refiere al uso 
de algoritmos y sistemas automatizados que pueden analizar grandes 
cantidades de datos, identificar patrones y generar recomendaciones o 
decisiones basadas en esos análisis. En su esencia, la IA simula ciertos 
procesos de pensamiento humano, utilizando modelos matemáticos y 
estadísticos para abordar problemas y realizar predicciones de manera 
eficiente. Los algoritmos de IA se entrenan con datos históricos, y a 
partir de estos entrenamientos, desarrollan la capacidad de “aprender” 
y mejorar sus decisiones a medida que reciben más datos”.

En el ámbito organizacional, la IA se ha convertido en una herra-
mienta poderosa para optimizar procesos, identificar oportunidades 
de negocio, prever tendencias del mercado o incluso automatizar ta-
reas repetitivas. Empresas de todo el mundo utilizan IA en áreas como 
la gestión de recursos humanos, la planificación estratégica, el marke-
ting y las operaciones. Los sistemas de IA pueden evaluar miles de va-
riables simultáneamente, proporcionando una capacidad analítica que 
supera las limitaciones humanas en términos de velocidad y volumen 
de datos procesados.



579RAMOS GARCÍA

Sin embargo, la aplicación de la IA en la toma de decisiones no 
está exenta de desafíos, especialmente cuando se enfrenta a contextos 
locales o culturales específicos, donde los saberes locales juegan un 
papel crucial. Al basarse principalmente en datos, la IA puede igno-
rar o simplificar los aspectos cualitativos que son vitales en ciertos 
contextos. Si bien la IA es eficiente en identificar patrones globales o 
generalizables, muchas veces carece de la capacidad de comprender 
las sutilezas y particularidades de una comunidad específica, lo que 
puede llevar a decisiones sesgadas o inadecuadas. Si bien esto es cierto 
al prensente, an tanto la IA no se alimente o recopile todos los conoci-
mientos y saberes locales y particulares no podrá orientar la toma de 
decisiones en el ámbito local, pero si lo podrá en cuanto logre tener 
sistematizados dichos conocimientos y saberes, será en algún momen-
to tarea de los particulares crear esa IA, al final todos esos saberes ya 
existen en personas, colectivos y psiques de las personas del ámbito 
local, aún no publicas o que están presentes en libros, por eso la im-
portancia de comprender los saberes y realidades locales y hacerlas 
visibles en diversas manifestaciones.

Por ejemplo, cuando una organización utiliza IA para decidir sobre 
estrategias de marketing en una región específica, la IA podría pasar 
por alto ciertos matices culturales o tradiciones locales que influyen 
en el comportamiento del consumidor, debido a que su entrenamiento 
se basa en datos que representan una media global o, en el mejor de los 
casos, un agregado regional amplio. En estos casos, la capacidad de la 
IA para ofrecer una decisión eficaz se ve comprometida por su falta de 
comprensión profunda del entorno local.

Además, la IA toma decisiones basadas en los datos con los que fue 
entrenada, lo que introduce un sesgo estructural. Si los datos de entre-
namiento no reflejan adecuadamente la diversidad y los saberes loca-
les de una comunidad, las decisiones resultantes estarán igualmente 
sesgadas. Por ejemplo, en áreas rurales o comunidades indígenas, los 
datos utilizados por la IA pueden ser escasos o inexistentes, lo que 
puede llevar a soluciones que no abordan las necesidades reales de 
esas comunidades.

Hasta aquí es importante reconocer que aunque la IA tiene un po-
tencial inmenso para mejorar la toma de decisiones en las organizacio-
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nes, su capacidad para adaptarse a contextos específicos está limitada 
por los datos de los que se alimenta. Esto genera un desafío importante 
en la toma de decisiones locales, donde los saberes comunitarios y ori-
ginarios son esenciales para entender y resolver problemas. La IA, al 
no tener acceso o capacidad para integrar esos saberes, puede tomar 
decisiones inadecuadas o incompletas, lo que resalta sus limitaciones 
en contextos donde los conocimientos locales son fundamentales.

Considerando que la inteligencia es la capacidad de aprender, ra-
zonar y resolver problemas en términos de eficiencia y eficacia, res-
ta responder que tan inteligente es la IA, y desde que orientaciones 
o perspectivas resuelve o brinda información. La inteligencia, desde 
una perspectiva psicológica y filosófica, se refiere a la capacidad de 
adquirir conocimiento, razonar de manera efectiva, resolver proble-
mas y adaptarse a nuevos entornos (Gardner, 2011). Howard Gardner, 
uno de los principales teóricos en el campo de la inteligencia, amplió 
el concepto a través de su teoría de las inteligencias múltiples, argu-
mentando que no existe una única forma de inteligencia, sino diversas 
habilidades cognitivas que interactúan y permiten el funcionamiento 
completo de un ser humano (Gardner, 2011). La IA ha intentado re-
plicar y mejorar estas capacidades humanas, llevando a máquinas a 
realizar tareas que tradicionalmente eran exclusivas de la inteligencia 
humana, como la toma de decisiones.

Lo anterior ubica y reconoce que la IA ha tenido una evolución 
histórica. El término “inteligencia artificial” fue acuñado en 1956 por 
John McCarthy durante la Conferencia de Dartmouth, que marcó el 
inicio formal de la investigación en IA (McCarthy y otros., 2006). Sin 
embargo, las ideas que llevaron a este campo pueden rastrearse hasta 
la lógica formal desarrollada por filósofos como Aristóteles y mate-
máticos como George Boole. A lo largo del siglo XX, científicos como 
Alan Turing propusieron que las máquinas podrían llegar a pensar si 
se les proporcionaba suficiente capacidad para procesar información y 
aprender de su entorno. Turing introdujo el famoso “Test de Turing”, 
un criterio para evaluar si una máquina puede exhibir un comporta-
miento indistinguible del de un humano (Turing, 1950).
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA AMINORAR EL 
SESGO DE LIMITACIÓN DE SABERES LOCALES QUE TIENE 
LA IA AL USARLA PARA LA TOMA DE DECISIONES

Aminorar el sesgo de limitación de saberes locales en la inteligencia 
artificial (IA) es un desafío clave para lograr que los sistemas auto-
matizados sean útiles y justos en contextos específicos. El sesgo surge 
porque la IA, al estar entrenada principalmente con datos globales o 
estandarizados, tiende a simplificar las complejidades locales, omi-
tiendo los conocimientos tradicionales o contextuales que no están 
representados en los conjuntos de datos con los que ha sido entrenada. 
Este sesgo limita la capacidad de la IA para ofrecer soluciones ajusta-
das a las realidades y necesidades locales.

Para reducir este sesgo, es necesario implementar diversas estra-
tegias que involucren tanto la recolección de datos, como la modifica-
ción de los modelos algorítmicos y la inclusión de un enfoque parti-
cipativo. A continuación, se describen las formas clave para aminorar 
este sesgo:

1. Incorporar datos locales y contextuales

La fuente del sesgo en la IA muchas veces radica en la calidad y origen 
de los datos utilizados. Para mitigar la falta de representación de los 
saberes locales, es crucial que los sistemas de IA se entrenen con datos 
locales que reflejen la cultura, las prácticas, los valores y las realidades 
específicas de la comunidad en la que se van a aplicar. Esto implica 
ampliar las bases de datos más allá de las fuentes globales o centraliza-
das, y realizar un esfuerzo consciente de recolección de datos in situ.

Por ejemplo, en una región con prácticas agrícolas tradicionales, se 
deben recopilar datos que reflejen los calendarios agrícolas específi-
cos de la comunidad, las técnicas ancestrales de cultivo, y las formas 
en que los agricultores locales toman decisiones basadas en el clima o 
el ciclo lunar. Estos datos contextualizados permitirán que la IA ofrez-
ca recomendaciones que respeten y apoyen los saberes locales.
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2. Diseño de modelos de IA adaptativos

Los modelos de IA tradicionales se centran en patrones globales que 
pueden pasar por alto los matices locales. Para aminorar este sesgo, es 
necesario desarrollar modelos de IA adaptativos que puedan ajustarse 
y aprender de las particularidades locales a lo largo del tiempo. Estos 
modelos deben tener la capacidad de integrar datos heterogéneos y de 
ajustarse a condiciones cambiantes, permitiendo que las decisiones 
que se tomen sean sensibles a las diferencias contextuales.

Una forma de lograr esto es mediante el uso de algoritmos de apren-
dizaje federado, que permiten que la IA aprenda de diferentes fuentes 
de datos locales sin necesidad de centralizarlas. Con este enfoque, los 
algoritmos pueden ser entrenados en distintos contextos locales y lue-
go combinan los aprendizajes para generar decisiones más inclusivas 
y precisas.

3. Colaboración con expertos locales

Una estrategia clave para reducir el sesgo es involucrar a expertos lo-
cales y a las comunidades en el proceso de desarrollo de la IA. Estos 
expertos pueden aportar conocimientos que son difíciles de cuantifi-
car o capturar en los datos, como la interpretación cultural de ciertos 
patrones o la forma en que los problemas deben abordarse desde una 
perspectiva local.

Mediante la colaboración con expertos locales, es posible integrar 
reglas o principios basados en saberes tradicionales que complemen-
ten el análisis de la IA. Por ejemplo, en una comunidad que depende 
de conocimientos indígenas para la gestión de recursos naturales, los 
expertos locales pueden ayudar a identificar prácticas sostenibles que 
la IA debe considerar, asegurando que las decisiones automatizadas no 
entren en conflicto con los valores y prácticas locales.

4. Enfoque en la transparencia y explicabilidad de la IA

Uno de los desafíos con los sistemas de IA es que a menudo se perciben 
como “cajas negras” cuyos procesos de toma de decisiones son difíci-
les de entender. Para mitigar el sesgo, es importante que los sistemas 
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de IA sean transparentes y que sus resultados puedan ser explicados 
de manera clara y comprensible para los usuarios locales. Si las deci-
siones de la IA pueden ser explicadas en términos de cómo se tomaron 
y cuáles fueron los datos utilizados, será más fácil identificar posibles 
sesgos o errores que hayan surgido por una falta de datos locales.

La explicabilidad también permite que los usuarios evalúen si las 
decisiones de la IA están alineadas con los valores y los conocimientos 
locales, y si es necesario realizar ajustes. Esto es esencial en entornos 
donde los saberes tradicionales y las normas culturales deben ser res-
petadas en la toma de decisiones.

5. Ciclo continuo de retroalimentación

Aminorar el sesgo también requiere establecer un ciclo continuo de 
retroalimentación entre la IA y los usuarios locales. Es decir, las co-
munidades deben tener la capacidad de evaluar las decisiones tomadas 
por la IA y proporcionar información sobre su pertinencia y precisión. 
Este ciclo de retroalimentación permite que los modelos de IA se ac-
tualicen y mejoren con el tiempo, incorporando nuevas perspectivas y 
datos locales conforme surgen.

Un sistema de retroalimentación continuo no solo ayuda a ajustar 
los algoritmos, sino que también fortalece la confianza de la comu-
nidad en el uso de la IA, ya que sienten que su experiencia y conoci-
miento son valorados e incorporados de manera activa en el proceso.

6. Desarrollo de criterios éticos y de gobernanza local

Para reducir el sesgo en la toma de decisiones locales, es necesario 
establecer criterios éticos claros que guíen el uso de la IA en contextos 
comunitarios. La IA debe ser diseñada con principios que aseguren 
que los saberes locales sean respetados y que las decisiones automati-
zadas no perjudiquen a las comunidades.

Esto incluye garantizar que los datos locales sean utilizados de ma-
nera responsable y segura, y que la gobernanza sobre el uso de la IA 
sea participativa, permitiendo que las comunidades mantengan el con-
trol sobre cómo la IA se implementa y utiliza.
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Este enfoque ético promueve una relación más equilibrada entre la 
tecnología y los saberes locales, asegurando que la IA sea una herra-
mienta de apoyo y no una imposición externa.

IA DE SABERES LOCALES Y MÁS ALLÁ DE LA 
SISTEMATIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LOS MISMOS

Si bien, en la ruta de la sistematización y creación de IA, es posible 
crear una para los saberes locales en diferentes ámbitos y no sólo en 
lo organizacional, con los riesgos que ello implica como el regresar a 
la extracción del saber hacer de las personas trabajadoras como lo fue 
en el sistema productivista en la década de los 90´s al estilo instru-
mentalista, de una racionalidad económica, o como lo plantearon di-
versos autores como Bourdieu, 1986; Mintzberg, 1989; Nonaka, 1991; 
o Drucker, 1999; se debe cuidar que no se repita con la creación de IA 
en diferentes ámbitos de la vida, limitando de manera ética el desarro-
llo de la humanidad local, despojarla y limitar su continuo desarrollo 
de saberes en la vida diaria. Si bien, y sin tener punto de compara-
ción más a llá de este planteamiento de creación de la sistematización, 
como IA, un ejemplo contundente que no sólo busca la sistematiza-
ción sino la vida comunal es la Universidad Autónoma Comunal del 
Estado de Oaxaca (UACO), analizarla permite ubicar que es ya una IA 
según los contextos de la IA y para estos, para el autor no es posible 
dicha referencia en varios sentidos, no obstante para los saberes lo-
cales y sus personas es una realidad de vida en toda la extensión de 
su vida que plantea diferentes rompimientos paradigmáticos que la 
IA no lo haría al pretender ser instrumental, lineal, pragmática, y la 
Universidad Autónoma Comunal recrea la vida, y recupera la humani-
dad comunal, sin lógicas de poder como la IA si. ¿Qué pretende la IA, 
qué fines busca en la realidad del planeta donde habitamos a partir de 
quienes la crean, la controlan, la promueven? ¿A partir de qué raciona-
lidades se desarrolla?

Así, conocer la UACO, creada en 2020 como un proyecto de trans-
formación social que busca fortalecer la educación y desarrollo de la 
región a partir de sus propias cosmovisiones y racionalidades, permi-
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te comprender que es una institución educativa que se enfoca en la 
promoción y desarrollo de los saberes locales, comunales y regionales. 
Ubicando como puntos clave sobre su importancia:

1.  Fortalecimiento de la identidad local: “La UAC es un espacio 
donde se rescata y se promueve la identidad cultural y lingüística 
de los pueblos indígenas de Oaxaca.” (Floriberto Díaz, Rector 
Fundador UAC, 2004)

2. Desarrollo sostenible: “La UAC busca contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades, considerando sus necesidades y 
recursos locales.” (UAC, 2019)

3.  Innovación y creatividad: “La UAC fomenta la innovación y crea-
tividad en la comunidad, mediante la investigación y el desarrollo 
de proyectos locales.” (UAC, 2020).

4.  Formación de líderes: La universidad forma líderes comunita-
rios capacitados para abordar los desafíos y oportunidades lo-
cales.

5.  Intercambio de conocimientos: La UACO facilita el inter-
cambio de conocimientos y experiencias entre la comunidad 
aca´demica y la sociedad local.

Fortaleciendo con ello que “La educación comunitaria es un pro-
ceso que busca fortalecer la comunidad y mejorar la calidad de vida.” 
(Juan Carlos Tedesco, 2005) y “La universidad comunitaria es un espa-
cio donde se construye conocimiento desde la perspectiva local.” (Boaven-
tura de Sousa Santos, 2009)

Con todo lo anterior, y con sus limitaciones y cuestionamientos, 
desarrollar una IA propia que se fundamente en los saberes locales 
implica diseñar un sistema de inteligencia artificial que no solo res-
ponda a patrones generales o globales, sino que sea capaz de capturar, 
integrar y respetar los conocimientos, prácticas y valores específicos 
de una comunidad o contexto organizacional particular. Este enfoque 
va más allá de la IA tradicional, que se basa en grandes volúmenes 
de datos estandarizados, y busca una personalización profunda que 
reconozca y dé valor a la diversidad cultural, social y geográfic; y que 
no pretende sustituir la vida comunal, si no solo ser una herramienta 
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de sistematización de la información, aunque con seria posibilidades 
de recrear el pesnamiento comunal a partir del transhumanismo y que 
esta recobre conciencia de sí misma.

Para lograrlo, es necesario abordar el desarrollo de la IA desde va-
rias perspectivas clave:

1. Recolección de datos locales y pertinentes

Uno de los primeros pasos cruciales es recoger datos locales que refle-
jen los saberes y prácticas específicas de la comunidad u organización. 
Estos datos deben ser cualitativos y cuantitativos, e incluir no solo es-
tadísticas tradicionales, sino también narrativas, historias orales, cos-
tumbres y experiencias vividas. Este tipo de información rara vez se 
encuentra en los grandes conjuntos de datos con los que tradicional-
mente se entrena la IA, por lo que es importante realizar procesos de 
recopilación directa en colaboración con miembros de la comunidad.

Para que la IA capte estos saberes, se debe enriquecer el conjunto 
de datos con información local que capture los matices y detalles que 
forman parte del conocimiento comunitario. Esto podría incluir prác-
ticas agrícolas específicas, decisiones de gestión organizacional basa-
das en la tradición o conocimientos ancestrales sobre el uso sostenible 
de recursos. Este enfoque permitiría que la IA no solo analice los datos 
disponibles, sino que aprenda a interpretar las realidades locales.

2. Diseño participativo y colaborativo

Un aspecto fundamental para desarrollar una IA que respete los sa-
beres locales es adoptar un enfoque de diseño participativo. Esto sig-
nifica que los miembros de la comunidad o del ámbito organizacio-
nal deben estar involucrados activamente en la creación y ajuste de 
la IA. Ellos aportan la comprensión y los conocimientos necesarios 
para guiar a los desarrolladores de IA en la integración adecuada de 
los saberes locales.

El co-diseño no solo garantiza que la IA sea culturalmente sensible, 
sino que también promueve la confianza en la tecnología, ya que los 
usuarios sienten que sus conocimientos y valores son reconocidos y 
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respetados. Este enfoque puede involucrar desde talleres de consulta 
hasta alianzas con líderes locales que ayuden a ajustar las recomenda-
ciones de la IA en función de las dinámicas comunitarias.

3. Modelos de aprendizaje híbrido

Una IA basada en saberes locales necesita integrar enfoques de apren-
dizaje híbrido, que combinen modelos de aprendizaje automático con 
mecanismos de adaptación local. Mientras que los algoritmos conven-
cionales tienden a centrarse en correlaciones estadísticas amplias, un 
sistema híbrido podría incluir reglas y parámetros que reflejen princi-
pios o prácticas locales, lo que permitiría que la IA ofrezca soluciones 
que respeten las especificidades del contexto.

Por ejemplo, en una comunidad rural, la IA podría incorporar re-
glas basadas en los ritmos agrícolas tradicionales o en conocimientos 
ancestrales sobre la gestión del agua, en lugar de basarse exclusiva-
mente en patrones meteorológicos globales. Estos modelos híbridos 
ayudarían a adaptar las decisiones tecnológicas a los valores y realida-
des locales.

4. Evaluación continua y retroalimentación local

Una vez implementada, la IA debe someterse a evaluaciones cons-
tantes, en las que los miembros de la comunidad puedan aportar re-
troalimentación sobre las decisiones que la IA está tomando. Esta re-
troalimentación no solo permitirá ajustar los algoritmos, sino también 
mejorar la capacidad del sistema para alinearse con los saberes locales 
en tiempo real.

Es importante reconocer que los saberes locales no son estáticos; 
evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, la IA debe ser capaz de apren-
der y adaptarse continuamente a los cambios en las costumbres y prác-
ticas locales, lo que requiere un ciclo constante de retroalimentación 
y ajuste. Este proceso participativo garantizará que la IA siga siendo 
relevante y respetuosa con las dinámicas locales.
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5. Ética y control local

Finalmente, el control sobre la IA debe residir en la comunidad u or-
ganización que la utiliza. La gobernanza de los datos y los algoritmos 
debe ser transparente, y la comunidad debe tener el poder de deci-
dir cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus conocimientos. Este 
control es esencial para garantizar que la IA no se utilice de manera 
extractiva o en formas que perjudiquen a la comunidad.

Esto implica adoptar un enfoque ético en el desarrollo de la IA, ase-
gurando que la tecnología no solo sirva para mejorar la eficiencia o la 
productividad, sino también para fortalecer la capacidad de la comuni-
dad de tomar decisiones autónomas y preservar su identidad cultural.

La integración de la IA y los saberes locales en el ámbito organiza-
cional ofrece varias oportunidades:

- Mejora de la eficiencia y productividad, aunque ese no es la 
principal racionalidad ni objetivo de los saberes locales, ni de 
la vida comunal

- Toma de decisiones más informadas, aunque debe ser tan ca-
paz de incluir toda la vida comunal

- Innovación y creatividad

Sin embargo, también existen desafíos:

- Validación y autenticidad de los saberes locales

- Contextualización cultural y histórica de la IA

- Propiedad intelectual y derechos de autor

Para aprovechar las oportunidades y superar los desafíos, las orga-
nizaciones pueden implementar las siguientes estrategias:

- Colaboración interdisciplinaria entre expertos en IA y saberes 
locales

- Desarrollo de sistemas expertos que incorporen saberes locales

- Capacitación y educación continua para las personas.
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REFLEXIONES FINALES

La relación entre la IA y los saberes locales en el ámbito organizacio-
nal es compleja y multifacética. Aunque existen desafíos, la integra-
ción de estos dos enfoques del conocimiento puede generar oportu-
nidades para mejorar la eficiencia, innovación y toma de decisiones. 
Es fundamental abordar los desafíos y desarrollar estrategias efectivas 
para aprovechar el potencial de la IA y los saberes locales.

Con los temas abordados se abre la agenda de cuestionamientos 
y de investigación a partir de ¿Qué tan inteligente es la IA? ¿Genera 
conocimiento y saberes la IA o sólo es lineal en términos de eficien-
cia y eficacia? No en general si no en específico a los temas aborda-
dos. ¿Cómo integra la IA la parte cualitativa humana de un contexto 
local? ¿Qué está haciendo la IA para atender esto, o es a partir de las 
redes neuronales? ¿Hacia donde nos lleva la IA, cuáles son sus racio-
nalidades sus ejes o coordenadas, la universalización concentración 
del poder, dependencia hacia un sistema económico? ¿Realmente está 
considerando a la humanidad?

Por otro lado, existen diversidad de conocimientos y saberes dis-
tintos al pensamiento occidental dominante, esperando esta univer-
salización u homogenización no sea uno de los objetivos de la IA de 
una forma más avanzada, por lo que es importante identificarlos, com-
prenderlos y visibilizarlos, y sin lugar a dudas la IA puede ser una he-
rramienta, que controlada, puede ayudar, inclusive a la pérdida de los 
mismos o en la reproducción y comprensión de las nuevas genera-
ciones. En este ámbito los saberes locales son fundamentales para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas en las organizaciones 
locales. La experiencia y el conocimiento local son esenciales para en-
tender el contexto y las necesidades específicas de la organización.

Con lo antes analizado, la IA no puede reemplazar completamente 
los saberes locales y la experiencia humana. La IA puede ser limitada 
por su falta de comprensión del contexto y la cultura en sus diferen-
tes dimensiones, por lo que la gestión de la IA y los saberes locales 
requiere una visión integral que considere la cultura, la estrategia y la 
tecnología; teniendo presente los desafíos éticos y culturales.
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CAPÍTULO XXV

HUMANISMO Y TRANSHUMANISMO

JONATAN GARCÍA CAMPOS1

RESUMEN

El transhumanismo como varios autores han defendido cuestiona las 
limitaciones biológicas del ser humanso y busca en última instancia 
vencer a la muerte. En este texto se aborda críticamente al transhuma-
nismo, sus principios y su relación con el humanismo. En este capítulo 
se buscan dos objetivos: en primer lugar, definir el transhumanismo y 
sus variantes, analizandolo críticamente desde tres niveles: lo fáctico, 
lo ético y lo desiderativo; en segundo lugar, examinar si el transhuma-
nismo representa una continuidad o una ruptura con los principios del 
humanismo, evaluando qué aspectos del humanismo hereda.

Palabras clave: longevidad, facticidad, ética, deseos, dignidad

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el humanismo ha sido una corriente cultural y 
filosófica que ha situado al ser humano en el centro del pensamiento, 
destacando su dignidad y su capacidad para razonar, crear una ética 
laica y progresar gradualemente. Este enfoque floreció durante el Re-

1 Profesor- Investigador, Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapolzalco, Ciudad de México, México
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nacimiento y ha sido relevante durante gran parte de la historia de 
Occidente, sin embargo, en el siglo XXI, una nueva perspectiva ha co-
menzado a ganar terreno, la cual cuestiona las limitaciones biológicas 
que el humanismo aceptaba como naturales: el transhumanismo. De-
finir con exactitud al transhumanismo no es algo fácil, existen muchas 
caracterizaciones del mismo: para varios autores el transhumanismo 
es la filosofía de nuestro tiempo, incluso la última de las utopías; para 
otros se trata de algo más similar a un movimiento de liberación; otros 
consideran que el transhumanismo es una ideología infundada de los 
avances de la ciencia; otros más lo consideran “la idea más peligrosa 
del mundo” (More, 2013; Fukuyama, 2004; Diéguez, 2017, 2021).

El propósito del trabajo es doble. Por un lado, se busca analizar qué 
es el transhumanismo, como se podrá ver en el trabajo no todos los 
defensores o críticos de este lo entienden de la misma manera, por lo 
que es necesaria hacer varias distinciones para tener una compresión 
cabal del mismo, ya sea para aceptarlo o rechazarlo. Argumentaré, si-
guiendo a otros autores, que es posible separar tres diferentes niveles 
para examinar críticamente al transhumanismo. Por otro lado, a par-
tir de las diversas maneras de entender al transhumanismo y de los 
niveles analizados se evaluará qué relación tienes el humanismo y el 
transhumanismo.

 El trabajo está dividido en tres secciones, en la primera me 
interesa caracterizar el transhumanismo y distinguir dos grandes va-
riantes dentro del transhumanismo. En la segunda parte, me intere-
sa distinguir tres niveles de estudio con las que se puede abordar de 
modo crítico al transhumanismo, a saber, una relacionado con lo fác-
tico, otro con lo ético y otro con lo desiderativo. Por último, debido a 
que algunos han visto una continuidad o una radicalización del huma-
nismo en el transhumanismo, se analiza qué elementos dentro de este 
último son heredados o no del humanismo.

1. EL TRANSHUMANISMO

Hay varias maneras de entender el transhumanismo, algunos lo carac-
terizan por promover activamente el mejoramiento del ser humano 
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a través del uso de nuevas tecnologías, especialmente en áreas como 
la biotecnología y la inteligencia artificial (IA), una vez que estas tec-
nologías hayan alcanzado un nivel de desarrollo adecuado (Diéguez, 
2021). El lema principal del transhumanismo es que la muerte puede 
ser derrotada (Diéguez, 2017, p. 12). Al parecer habría dos razones 
(teóricas) de por qué sería factible la “derrota” anterior:

i. Varios biólogos consideran que el envejecimiento sigue meca-
nismos contingentes y ciertamente complejos, pero por tal mo-
tivo, ya sea que estén contralados por los genes o no, se podrían 
modificar de modo que se puede prolongar la vida.

ii. Otra razón es que no parece haber una ley física o química que 
determine que se debe morir (Ramakrishnan, 2024).

Teniendo estas dos ideas de fondo, el transhumanismo ha presen-
tado una declaración conocida como la Declaración Transhumanista, 
la cual es un documento que establece los principios y objetivos del 
movimiento transhumanista.2

A continuación, presento los ocho puntos que componen dicha de-
claración:

1.  La mejora humana: Los seres humanos tienen el derecho de 
mejorar sus capacidades físicas e intelectuales mediante la tec-
nología.

2.  La vida y la muerte: La vida no tiene un valor inherente, y la 
muerte no es inevitable. La extensión de la vida y la superación 
de la muerte son objetivos legítimos.

3.  La autonomía: Los individuos tienen derecho a controlar su 
propio destino, incluyendo el uso de tecnologías para mejorar 
su vida y su muerte.

2 La  Declaración Transhumanista  fue publicada por primera vez en 1998 por la  Humani-
ty+ (anteriormente conocida como la Asociación Transhumanista Mundial), una organiza-
ción sin fines de lucro que promueve estos principios y apoya la investigación en áreas 
clave para el mejoramiento humano.
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4.  La responsabilidad: Los individuos son responsables de sus ac-
ciones y deben considerar las consecuencias de sus decisiones.

5.  La solidaridad: Los transhumanistas deben trabajar juntos para lo-
grar sus objetivos y apoyar a aquellos que buscan mejorar su vida.

6.  La educación: La educación es fundamental para el progreso 
humano y la adopción de tecnologías que mejoren la vida.

7.  La diversidad: La diversidad de opiniones y enfoques es valiosa 
y debe ser promovida.

8.  La sostenibilidad: Los transhumanistas deben considerar las 
consecuencias a largo plazo de sus acciones y trabajar hacia un 
futuro sostenible.

A juicio de los transhumanista, estos puntos establecen los prin-
cipios básicos del movimiento transhumanista, que busca mejorar la 
condición humana mediante el uso de tecnologías avanzadas.

La Declaración Transhumanista ha estado sujeta a modificacio-
nes hasta la actualidad (González, 2023). Esta declaración resume los 
principios fundamentales del movimiento transhumanista, que busca 
mejorar la condición humana mediante el uso de tecnologías avanza-
das. La declaración ha sido publicada en varios sitios web y documen-
tos, incluyendo el “Manifiesto Transhumano” de Natasha Vita-More.3

Una vez que se ha mostrado la tesis general del transhumanismo 
y su declaración de principios, es necesario señalar que no todos los 
transhumanistas defienden exactamente lo mismo. El transhumanis-
mo es un movimiento heterogéneo en donde se encuentran posturas 
radicales y otras moderadas (Diéguez, 2017). Pero dentro de ellas ha-
bría dos grandes vertientes, lo que se conoce como el transhumanis-
mo digital o cibernético, y el transhumanismo biológico o biomédico. 
Veamos.

El transhumanismo digital o cibernético es un enfoque que se cen-
tra en el uso de tecnologías digitales, la IA y la fusión del cuerpo hu-

3 El manifiesto puede leerse en https://arjephilo.com/wp-content/uploads/2021/01/mani-
fiesto-transhmano.pdf
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mano con máquinas. La idea principal es mejorar las capacidades hu-
manas mediante la integración de tecnologías cibernéticas que puedan 
aumentar la inteligencia, la memoria, la fuerza o los sentidos. Ejem-
plos de tecnologías dentro de este enfoque incluyen:

- Implantes cibernéticos: Dispositivos electrónicos implantados 
en el cuerpo para mejorar o reemplazar funciones biológicas. 
Por ejemplo, prótesis robóticas controladas por el cerebro o in-
terfaces cerebro-computadora.

- Subir la mente a una máquina (mind uploading): Un concepto 
más teórico que propone la posibilidad de transferir la concien-
cia humana a una computadora, lo que permitiría vivir indefi-
nidamente en entornos virtuales.

- Realidad aumentada y realidad virtual: Tecnologías que po-
drían ser usadas para crear experiencias cognitivas inmersivas 
que expandan la percepción o habilidades humanas.

De este modo, el transhumanismo cibernético busca, en última ins-
tancia, trascender las limitaciones físicas del cuerpo humano median-
te la tecnología.

Por su parte, el transhumanismo biológico o biomédico es el enfo-
que que busca modificar o mejorar el cuerpo humano a nivel biológico 
mediante avances en la biomedicina, la genética y las ciencias de la 
vida. En lugar de depender de tecnología cibernética, el transhumanis-
mo biológico busca mejorar al ser humano modificando su biología, ya 
sea a través de la genética, la farmacología o la biotecnología. Ejemplos 
incluyen:

- Terapia génica: La modificación del ADN para corregir enfer-
medades genéticas o, en el contexto transhumanista, para me-
jorar características físicas o mentales (como la inteligencia o 
la longevidad).

- Ingeniería de tejidos y regeneración de órganos: Creación de 
órganos artificiales o la regeneración de partes del cuerpo para 
aumentar la longevidad o reemplazar órganos dañados.
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- Mejora cognitiva farmacológica: Uso de fármacos para mejorar 
la función cerebral más allá de lo que es considerado “normal” 
para los humanos, como medicamentos que aumenten la me-
moria o la creatividad.

El transhumanismo biológico se centra en modificar y mejorar los 
cuerpos humanos, más que fusionarlos con máquinas, y busca exten-
der la vida o mejorarla a través de avances médicos.

De este modo, entre las dos vertientes del transhumanismo la dife-
rencia principal es que mientras el transhumanismo cibernético busca 
una mejora a través de la tecnología, fusionando humanos con má-
quinas en una de sus versiones; el transhumanismo biomédico busca 
una mejora a través de la biología y la medicina, modificando el cuer-
po humano a nivel genético o físico.

Ambos enfoques buscan trascender las limitaciones humanas, pero 
lo hacen a través de medios diferentes. En ese sentido, los dos transhu-
manismos tienen en común eliminar la frontera entre lo humano y la 
máquina, o bien sostener que la biología humana no está constreñida, 
lo que es entendido como una manera de liberar al ser humano. De ese 
modo, para los transhumanistas:

“La integración con la máquina, la superación de lo biológico (y lo 
corporal) en cuanto que factor limitante es el modo final en el que el ser 
humano puede trascender su condición miserable, sesgada y asfixiante, 
para aspirar a horizontes en los que no se atisba límite alguno, ni tem-
poral, ni material”(Diéguez, 2017, p. 24).

Una vez que se ha explicado qué es el transhumanismo y que he 
presentado dos vertientes dentro de este, deseo antes de pasar a la si-
guiente sección de trabajo, decir algo acerca de la popularidad que ha 
ganado el transhumanismo.

Diferentes autores han afirmado que el éxito del transhumanismo 
consiste en que ha sido capaz de conectar con deseos, algunos de ellos, 
muy claros y recurrentes en la historia de la vida humana, como la 
longevidad, el poder, un mayor conocimiento o control, pero otros 
más difusos e insatisfechos de la población de los países más desarro-
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llados. Explícitamente Diéguez afirma que el transhumanismo “hace 
recuperar la confianza en el poder de la mente humana como garante 
del progreso material y de un futuro mejor” (2017, p. 11). Sin embar-
go, como el famoso historiador, Yuval Harari (2015) sugiere, si bien la 
tecnología puede ofrecer medios para satisfacer algunos deseos, tam-
bién puede crear nuevos problemas y deseos insatisfechos. Por ejem-
plo, a medida que las personas logran vivir más tiempo, pueden surgir 
preocupaciones sobre la calidad de vida, el propósito y el significa-
do de ésta. Esto podría llevar a un ciclo continuo de insatisfacción y 
búsqueda de nuevas mejoras, en una espiral que podría sonar como 
inacabable.

2. TRES ASPECTOS DENTRO DEL TRANSHUMANISMO

En la sección anterior se ha esbozado brevemente qué es el transhu-
manismo, recurriendo a sus principios, como se muestra en la Decla-
ración Transhumanista, así como en las dos vertientes del humanismo 
esbozadas, en esta sección se analizan algunas críticas que se han he-
cho al mismo, pero para ello considero que es necesario distinguir tres 
niveles que se podrían manejar dentro del transhumanismo: un nivel 
fáctico, otro nivel ético y otro nivel, que podría considerarse, deside-
rativo. Veamos

2.1 El nivel fáctico

Está relacionado con los hechos, esto es, con las afirmaciones que 
hace el transhumanismo y si estas afirmaciones son creíbles, realiza-
bles o son verdaderas en un sentido objetivo. Algunos autores (Dié-
guez, 2017), proponen que de las diferentes afirmaciones hechas por 
el transhumanismo se debe valorar cuáles son creíbles de aquellas que 
no lo son. Por ejemplo, se afirma que:

“al igual que el resto de las utopías, el transhumanismo se sitúa en la 
frontera entre lo real y lo imaginario, y desde allí propone “un progra-
ma metafísico de investigación”, así como un repertorio de conceptos y 
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de valores que impulsan prácticas concretas encaminadas a la consecu-
ción de una nueva era” (Diéguez, 2017, p. 11).

Bajo esta visión, la labor de la sociedad o de los estudiosos del tran-
shumanismo debe ser críticas con relación a “las razones objetivas que 
haya para tomarlos en serio” (Diéguez, 2017, p. 9). Por ejemplo, nos 
podemos cuestionar hasta qué punto es seria la propuesta de que el ser 
humano pueda vivir muchos más años o pueda incluso ser inmortal, 
¿es una meta inalcanzable o realmente se puede alcanzar? Como he se-
ñalado al principio de esta sección hay científicos serios que parecen 
apoyar que es factible, o podría ser factible en el futuro, si es posible 
conocer los mecanismos que se encuentran detrás del envejecimiento 
(Ramakrishnan, 2024). Pero, ¿qué hay de la idea de transferir la con-
ciencia humana a una computadora (el mind uploading) que permita 
vivir indefinidamente en entornos virtuales? ¿En qué sentido subir to-
das nuestras creencias y deseos a una súper computadora supone que 
nosotros viviríamos eternamente? Algunos argumentan que, aunque 
se pueda crear una réplica exacta de la mente,4 la experiencia subjetiva 
o el “yo” no se transferiría, es decir, no se trasmitiría el como sentimos 
o percibimos nuestros propios estados mentales. Bajo esta perspectiva, 
la copia de nuestra mente, no parece ser nuestro yo, sino una copia de 
nosotros, lo que plantea dudas sobre si el mind uploading podría lograr 
una verdadera inmortalidad personal, como defiende el transhuma-
nismo cibernético.

Lo que parece orillarnos esta crítica, en dado caso, es que se tendría 
que revisar con cuidado cada una de las vertientes del transhumanis-
mo y revisar por expertos cuáles de las técnicas del transhumanismo 
son reales o realizables y cuáles no. Sin embargo, la cuestión no parece 
sencilla, porque un defensor del transhumanismo podría contra argu-
mentar que si bien algunas de las promesas de este no parecen facti-

4 Es preciso señalar que actualmente no tenemos la tecnología necesaria para mapear el 
cerebro humano a nivel de detalle requerido para el mind uploading. Los escáneres ac-
tuales no pueden captar todos los detalles necesarios de las neuronas y sus conexiones. 
Asimismo, el poder computacional necesario para simular un cerebro humano con todas 
sus complejidades también es enormemente alto. Sería necesario un salto importante en 
la capacidad de procesamiento. Este tipo de retos ha hecho que se considere que no es 
factible transferir la conciencia humana a una computadora.
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bles al día de hoy, podrían serlo en un futuro mediato. Nuevamente 
aquí se cae en un espiral, porque saber qué será lo factible en un futuro 
no es algo a lo que tenemos acceso en el presente.

Una crítica relacionada con la factibilidad, que a mi juicio puede 
ser relevante, es que el transhumanismo genera una “cortina de humo” 
para distraernos con ilusiones de los problemas más atingentes que 
enfrenta la humanidad actual.

“a la implausibilidad fáctica de las propuestas transhumanistas aña-
den la voluntad que estas encerrarían de constituir una maniobra de 
distracción ideológicamente sesgada para obviar los auténticos proble-
mas del presente (desigualdad económica, deterioro medioambiental, 
expoliación de recursos naturales, injusticias sociales, crímenes políti-
cos, etc.) y disuadir de cualquier intento por enfrentarse a ellos. Dicho 
de otro modo, el discurso transhumanista es un recurso del establish-
ment tecnocrático para justificar la continuación de la misma política 
(económica y tecnológica) que nos ha llevado a la actual situación 
insostenible y finalmente al borde del colapso ecológico y civilizatorio” 
(Diéguez, 2017, pp. 25-26).

Frente a esta crítica es posible afirmar, por un lado, que el transhuma-
nismo y sus consecuencias son un tema lo suficientemente importante 
por sí mismo para ser discutidos por la academia, pero también a nivel 
social, por el tipo de implicaciones que tiene; por otro lado, no parece 
ser tan claro que haya pruebas claras de que haya una distracción intenci

onada como para sostener que el transhumanismo es una cortina de 
humo. Esto, por supuesto, no demerita que haya otros problemas sociales, 
económicos o éticos a tratar, que sean relevantes e incluso más urgentes.

2.2. Nivel Ético

Algunos teóricos no han señalado tanto la parte fáctica, sino las posi-
bles consecuencias éticas que el transhumanismo puede tener. Este ni-
vel que podríamos llamar el nivel ético del estudio del transhumanismo 
sugiere que sería “muy posible que probemos las tentadoras ofertas de la 
biotecnología sin darnos cuenta de que tienen un coste moral espantoso” 
(Fukuyama, 2004, p. 42).
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Pero, es posible preguntarse cuál sería el coste moral del transhu-
manismo. Según Fukuyama (2004), el transhumanismo parece minar 
la idea de igualdad, la cual ha sido un elemento fundamental de nues-
tra vida social y política actual. Además, señala en politólogo:

“en la base de esta idea de la igualdad de derechos se encuentra la 
creencia de que todos poseemos una esencia humana que eclipsa las 
diferencias manifiestas en el color de la piel, la belleza e incluso la in-
teligencia. Esta esencia, y la idea de que los individuos, por lo tanto, 
tienen un valor inherente, está en el corazón del liberalismo político” 
(Fukuyama, 2004, p. 42).

Fukuyama pasa de este modo a señalar que el transhumanismo 
rompe con la esencia inherente del ser humano. Para defender esta 
idea parte de que los rasgos mentales (y presuntamente también físi-
cos) están entrelazados unos con otros, o tienen una parte positiva y 
negativa al mismo tiempo. Cambiar cualquier rasgo, implicaría cam-
bios que no es posible determinar.

No es tan claro qué tan fuertes pueden ser estas críticas, debido a 
que se puede poner en duda la idea de esencia humana fija5 y también 
la idea de que podrían estar los rasgos entremezclados, pero que con 
el paso del tiempo se podrían controlar o hacer mejoras sin implicar 
cambios no deseados.6 Pero independientemente de ello, me parece 
que hay dos ideas interesantes en las críticas de Fukuyama que se pue-
den seguir pensando:

i) “los defensores del transhumanismo piensan que entienden qué 
constituye ser un buen ser humano”

ii)  “El movimiento ecologista nos ha enseñado humildad y respeto 
por la integridad de la naturaleza no humana. Necesitamos una 
humildad similar en relación con nuestra naturaleza humana. Si 
no la desarrollamos pronto, podemos invitar sin darnos cuenta a 

5 La idea de la esencia humana será abordado en la siguiente sección.
6 Este punto parece conducir al señalamiento del nivel fáctico en donde no es fácil saber si 

en un futuro se logren algunas de las promesas del transhumanismo, pero tampoco sus 
posibles amanezas.
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los transhumanistas a desfigurar la humanidad con sus excavado-
ras genéticas y centros comerciales psicotrópicos” (2004, p. 43).

La idea i) es relevante porque sugiere que el transhumanismo o sus 
técnicas están valorativamente cargadas y precisamente esos valores 
asumidos son algo que se puede poner en duda. Por ejemplo, algu-
nas técnicas biotecnológicas podrían promover un racismo o tener un 
sesgo de género, si se pueden diseñar hijas o hijos con propiedades 
particulares. Por su parte, la idea ii) sugiere que el transhumanismo 
no está respetando la esencia del ser humano. Esta idea será relevante 
para la parte discutida en la siguiente sección sobre el humanismo. De 
momento deseo cerrar esta sección con una cita que resume muy bien 
el nivel ético que aquí he expuesto, a saber, que el transhumanismo es:

“…una grave amenaza que se dirige en realidad a la aniquilación del 
ser humano bajo la excusa de su transformación en un ser superior. 
Debilita todo lo que hay de sagrado en él, asume un poder que no nos 
corresponde y que no podemos controlar, pone en cuestión las bases en 
las que se ha cimentado nuestra vida social y ética, introduce nuevas 
desigualdades y refuerza de forma extrema el poder de una minoría 
sobre la gran mayoría,7 desdibuja las fronteras que nos separan del 
animal, desprovee de significado nuestra mera existencia...” (Diéguez, 
2017, p. 26).

2.3. Nivel desiderativo

Al hablar de un nivel desiderativo en el contexto de los estudios huma-
nos deseo referirme a un ámbito que analiza los deseos, impulsos y as-

7 Existen varias referencias a la desigualdad que podría traer algunos procedimientos parti-
culares del transhumanismo. No obstante, algunos autores (Ramakrishnan, 2017) sostie-
nen que, de hecho, en algunos países las personas con mayores ingresos ya viven más de 
una década más que las personas con menores ingresos. Además, si se toma en cuenta 
la esperanza de vida saludable (y el número de años de vida sana), esa disparidad es aún 
mayor. En otras palabras, las personas más pobres viven menos y con menos salud, por 
lo que el transhumanismo podría potencialmente aumentar las desigualdades que ya es 
posible observar.
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piraciones como factores fundamentales en la conducta y el desarrollo 
del ser humano.

Este enfoque es relevante para disciplinas como la psicología, la fi-
losofía, la sociología y la antropología, donde los deseos humanos son 
cruciales para entender la motivación, la conducta, las coaliciones y la 
toma de decisiones. Como he señalado antes, el transhumanismo pa-
rece explotar un conjunto de deseos que toma como dados, pero que 
es posible cuestionarse si en realidad sabemos lo que deseamos. La 
pregunta, como la han señalado otros autores (Harari, 2015), es hasta 
qué punto conocemos nuestros deseos, qué deseos son genuinos (y no 
impuestos o falsos deseos), cómo es que los deseos que tenemos no 
son impuestos por un patrón cultural que puede ser puesto en duda 
y, en qué medida, aunque tengamos deseos particulares es legítimo 
seguirlos.

Para ilustrar lo anterior es necesario poner un ejemplo, la longe-
vidad, viz., vivir muchos años, parece un deseo inocuo y universal. 
Pero podría ser un tema de debate. El transhumanismo, como ya se ha 
señalado, promete extender la vida, incluso hasta el punto de elimi-
nar la muerte por causas naturales. Aparentemente una vida más larga 
ofrece un mayor tiempo para la autorrealización, esto es, vivir más 
tiempo permitiría a las personas cumplir más metas, aprender más y 
disfrutar de la vida durante un período más prolongado. Por otro lado, 
los individuos que viven más tiempo podrían contribuir de manera 
más extensa a la ciencia, las artes y otras áreas sociales, fomentando el 
progreso humano.

Sin embargo, el deseo a una vida de muchos años, o de una vida 
potencialmente inmortal puede ponerse en duda si se trae a colación 
varios elementos. ¿Desea el ser humano vivir muchos años, o vivir los 
años suficientes con buena calidad? Es posible señalar que vivir más 
años no siempre significa vivir mejor. Si la extensión de la vida no va 
acompañada de mejoras en la calidad de vida, las personas podrían ex-
perimentar largos periodos de decrepitud, sufrimiento o aislamiento. 
El deseo de vivir muchos años podría cambiar si la soledad o el aisla-
miento están acompañados de esos años extras. Por otro lado,

un aumento drástico en la longevidad podría ejercer presión sobre 
los recursos naturales, el sistema de pensiones y la estructura social de 
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cualquier estado o nación. Un mundo con una población longeva po-
dría enfrentar problemas de superpoblación y una mayor desigualdad. 
Un último punto que pondría poner en duda el deseo a la longevidad 
es que para algunas corrientes filosóficas, como señala Harari, sugie-
ren que la mortalidad da sentido a la vida. La incertidumbre sobre 
cuánto tiempo viviremos nos impulsa a aprovechar cada momento. En 
un mundo donde todos viven indefinidamente, las prioridades, la mo-
tivación y el propósito podrían cambiar drásticamente. Esta idea pare-
ce remitir al texto de J. L. Borges “El inmortal”, que aparece en su co-
lección El Aleph (1947). Borges usa este relato para mostrar que, lejos 
de ser un don, la inmortalidad podría ser una maldición. La finitud de 
la vida humana, según la visión de Borges, es lo que le da significado 
y valor a nuestras experiencias. Sin un límite temporal, las emociones, 
los logros y las relaciones pierden peso, y lo que alguna vez nos hizo 
humanos se diluye en una existencia eterna y vacía.

¿Es deseable entonces vivir muchos años? Parece que el transhuma-
nismo asume que a todos en todo momento nos parece que es desea-
ble, pero como es posible notar se puede poner en duda este deseo o 
al menos señalar que depende de ciertas prioridades y valores perso-
nales. Para quienes valoran la mejora individual y la cantidad de años 
para superar nuestras limitaciones biológicas, el transhumanismo es 
una promesa deseable. Sin embargo, para quienes ponen énfasis en 
la calidad de vida, en el equilibrio social y los riesgos existenciales, 
pueden tener reservas o pueden señalar que es un deseo que puede 
ser puesto en duda.

3. HUMANISMO Y TRANSHUMANISMO

En las dos secciones anteriores, por un lado, se ha expuesto al trans-
humanismo señalando sus principios y vertientes, y, por otro lado, se 
han hecho distintas observaciones críticas a partir de tres niveles de 
análisis. Como es posible notar, cada crítica corresponde a esos dife-
rentes niveles que es importante distinguir, esto es, a las afirmaciones 
fácticas hechas por los transhumanistas, las consecuencias morales 
que implican la defensa del transhumanismo y el nivel de los deseos 
que este presupone o asume. En esta última sección se explora la rela-
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ción de tiene el transhumanismo con el humanismo, lo que nos ayuda-
rá a entender mejor este movimiento contemporáneo.

Algunos consideran que el transhumanismo tiene sus orígenes en 
algunas ideas que vienen de varios siglos atrás, en particular del Rena-
cimiento y la modernidad temprana. Por ejemplo, varios citan el tra-
bajo de Francis Bacon en su utopía La nueva Atlántida, en donde se se-
ñala que los logros de la ciencia hacen avanzar en la sociedad utópica 
algunos rasgos como la prolongación de la vida humana. Precisamente 
esta etapa de la filosofía es también el inicio del humanismo (Villo-
ro, 1992), pero no sólo su relación se encuentra en una coincidencia 
de las utopías y el inicio del humanismo, sino en que algunos autores 
del transhumanismo han hecho afirmaciones donde se comparan con 
el humanismo o mencionan que son similares (More, 1990, Diéguez, 
2017).

Uno de los impulsores más importantes del transhumanismo, Max 
More, ha hecho la siguiente afirmación al respecto:

“El transhumanismo es un conjunto de filosofías que busca guiarnos 
hacia una condición posthumana. El transhumanismo comparte mu-
chos elementos con el humanismo, incluyendo un respeto por la razón 
y la ciencia, un compromiso con el progreso y una apreciación de la 
existencia humana (o transhumana) en esta vida en lugar de en alguna 
«vida» sobrenatural posterior a la muerte. El transhumanismo difiere, 
en cambio, del humanismo al reconocer y anticipar las alteraciones 
radicales en la naturaleza y en las posibilidades vitales que resultarán 
del desarrollo de diversas ciencias y tecnologías, como la neurociencia 
y la farmacología…” (1990, p. 6, el énfasis es mío).

Como es posible notar en este tipo de afirmaciones Max More seña-
la que el humanismo y el transhumanismo tienen en común su respeto 
a la ciencia, el progreso y la mejora en esta vida en lugar de otra vida 
posterior. Pero parecen diferir en que los cambios son radicales y di-
versos a partir del uso de las ciencias y tecnologías. La diferencia, a mi 
juicio, no es menor, pero si tenemos en cuenta que los primeros huma-
nistas, como los filósofos renacentistas o de la modernidad temprana, 
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no tuvieron el mismo avance científico o tecnológico de hoy en día,8 
seguramente podríamos aventurarnos a conjeturar qué tanto hubiera 
podido aceptar de los principios del transhumanismo alguien como 
Francis Bacon si hubiere tenido el avance tecnológico del siglo XXI.

Así, “algunos transhumanistas tecnocientíficos quieren subrayar la 
continuidad de los ideales humanistas en el proyecto que ellos persiguen, 
e incluso consideran que se trata de una radicalización de dichos ideales, 
puesto que tan solo se busca la superación de las barreras impuestas por 
nuestra condición biológica” (Diéguez, 2017, p. 24, el énfasis en mío). 
¿Es entonces el transhumanismo un humanismo más vigoroso, o más 
bien es algo diferente? En lo que resta del trabajo se intentará esbozar 
una respuesta a esta pregunta.

Una vez señalado que los transhumanistas se han comparado con el 
humanismo y debido a que la expresión misma de trans-“humanismo” 
lo supone, es necesario en primer lugar preguntarse qué es el huma-
nismo. Existen varias maneras de entender el humanismo (Klibansky, 
1981, Kristeller, 1982, Villoro, 1992), pero en términos generales se 
entiende como la corriente filosófica y cultural que coloca al ser hu-
mano en el centro de su reflexión, destacando el valor y la dignidad 
de cada individuo. Como se ha mencionado, surge en el Renacimiento 
o la modernidad temprana, y algunos consideran que en parte es una 
respuesta a las ideas medievales dominadas por la religión, donde se 
buscaba revivir los valores clásicos griegos y romanos centrados en la 
racionalidad, la ética y el potencial humano (Villoro, 1992).

Se pueden señalar varias características fundamentales del huma-
nismo, entre las que destacan:

- Centralidad del ser humano: El humanismo considera al ser 
humano como el foco principal de estudio y preocupación, de-
fendiendo su capacidad para razonar, actuar de manera ética y 
desarrollar sus potencialidades. El humanismo está relaciona-
do con la idea de dignidad humana, a la cual muchos autores 

8 Sin embargo, de esta época aparecen las primeras ideas del mundo como una máquina, lo 
que incluía el cuerpo, no obstante parece que lo mental no estaba concebido por aquello 
que podría ser explicado mecánicamente (Descartes, 2011).
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del Renacimiento le dedicaron varios trabajos (Kristeller, 1982, 
Pico della Mirandola, 1959).

- Ética basada en la razón: Los humanistas promueven la mora-
lidad y la ética sin depender de doctrinas religiosas, confiando 
en la capacidad racional del ser humano para determinar lo que 
es justo y correcto.

- Valor de la educación y el conocimiento: El humanismo enfati-
za el desarrollo intelectual y el aprendizaje como medios para 
mejorar tanto al individuo como la sociedad. Se valoran las dis-
ciplinas clásicas, como la filosofía, la literatura (en especial, la 
gramática y la retórica) y las artes.

- Libertad y autonomía individual: La libertad de pensamiento 
y acción es clave en el humanismo, ya que se cree que cada 
individuo tiene el derecho de decidir sobre su vida y buscar su 
felicidad personal.

- Optimismo sobre la naturaleza humana: El humanismo sostie-
ne una visión positiva del ser humano, creyendo en su capaci-
dad para el progreso, el crecimiento personal y la mejora de la 
sociedad a través de la colaboración y la empatía.

Definida de esa manera el humanismo, ¿es el transhumanismo 
una postura humanista? El primer punto es cuestionarse si el trans-
humanismo está centrado en el ser humano. En términos generales 
se podría sostener que el transhumanismo sí está centrado en el ser 
humano, pero puede abarcar a otras especies e incluso a sujetos inteli-
gentes de otro tipo. En el “Manifiesto Transhumano” de Vita-More se 
afirma que “abogamos por el bienestar de todo ser sintiente, incluidos 
los humanos, los animales no humanos y cualquier intelecto artificial 
futuro, forma de vida modificada, u otra inteligencia que pueda surgir 
por medio de los avances tecnológicos y científicos”. Aquí es posible 
ver cómo el transhumanismo tiene alcances más allá del ser humano 
al que se centra el humanismo.

Ahora bien, es posible preguntarse ¿promueve el transhumanismo 
la dignidad humana? Para algunos autores (Villoro, 1992), el huma-
nismo renacentista promueve la dignidad humana al sostener que los 
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seres humanos tienen capacidades para llegar a ser lo que desean ser. 
Por ejemplo, el trabajo de Pico della Mirandola es comúnmente cita-
do para defender que los seres humanos tenemos una naturaleza en 
la cual podemos escoger nuestro destino, podemos -según el filóso-
fo italiano- convertirnos en cualquier animal, en cualquier ser huma-
no, pero también podemos ser similares a las criaturas celestiales. Un 
individuo, por decirlo de alguna manera, no tiene una esencia, sino 
que debe encontrar su propia naturaleza (Villoro, 1992). Estas ideas 
podrían ser rescatadas por el transhumanismo que como se expuso 
en la primera sección de este trabajo se expresan en la Declaración 
Transhumanista que señala que uno de sus principios es la autonomía, 
en la cual se busca que los seres humanos controlen “su propio desti-
no, incluyendo el uso de tecnologías para mejorar su vida”. Entendido 
de esa manera, la búsqueda de una naturaleza está recuperada por el 
transhumanismo. Esto se relaciona, por supuesto, con otro principio 
del humanismo, esto es, la libertad y autonomía individual que se ha 
enlistado anteriormente. Esto es cada sujeto en el transhumanismo 
debe buscar de manera particular qué hacer sobre vida y buscar su 
propia felicidad, tal y como al parecer Pico della Mirandola lo apunta 
en su trabajo (Villoro, 1992).

No obstante lo anterior, es curioso que algunos críticos como Fuku-
yama (1992) sugiera que el ser humano cuenta con una esencia y que 
el transhumanismo no la está respetando. Como se vio anteriormente, 
es difícil señalar que existe una esencia, pero además, si traemos a 
colación la idea de varios humanistas renacentistas en donde el ser 
humano no tiene una naturaleza propia, es posible defender que no es 
parte fundamental del humanismo defender que el ser humano tiene 
un esencia particular (Villoro, 1992).9

9 A mi juicio, algunos autores humanistas defendieron la mutabilidad de la naturaleza hu-
mana, de modo que no se podría sostener que defendieran un esencialismo. La crítica que 
Fukuyama hace al transhumanismo depende de ese esencialismo, que no parece presen-
te -como he señalado- en autores humanistas como Pico della Mirandola y otros (Villoro, 
1992). Es posible que las críticas al transhumanismo como la de Fukuyama esté motivada 
por afirmaciones que parecen sugerir que se va de la idea del humano al “posthumano”. Por 
ejemplo, More sostiene:

 Los transhumanistas no ven la naturaleza humana como un fin en sí mismo, ni como per-
fecta, y ni como poseedora de ningún derecho a nuestra lealtad. Por el contrario, no es más 
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Otra de los rasgos con los que comúnmente se relaciona el huma-
nismo es, como se ha señalado, con una ética basada en la razón, esto 
es con una perspectiva laica. Precisamente aquí es posible observar 
otro punto en común, puesto que se ha sostenido que el pensamiento 
religioso:

“ve al transhumanismo como una especie de competencia desleal e 
inmoral: promete un paraíso en la tierra sin necesidad de atravesar por 
los rigores previos de la penitencia, el sufrimiento y el sacrificio, usur-
pando al mismo Dios sus funciones en la determinación del destino 
humano. La vida eterna no está en el más allá, sino aquí mismo, al 
alcance de nuestra mano, y es la tecnología la que puede proporcionár-
nosla” (Diéguez, 2017, p. 14).

Visto de ese modo, el transhumanismo parece compartir esa visión 
ética racional como lo hace el humanismo. Es digno de mención aquí 
que se ha señalado que en realidad la religión no es sino una “forma 
prematura de transhumanismo” (Diéguez, 2017), esto es, que es un 
movimiento que prometía lo mismo que ahora promete el transhuma-
nismo pero que no contaba con los avances que los transhumanismos 
digital o biológico cuentan.

Otro rasgo del humanismo que aparece en la lista anteriormente 
presenta es el optimismo en la naturaleza humana. Como apunté en la 
primera sección, el transhumanismo es entendido por muchos como 
una utopía, que satisface el deseo de ciertas personas y recupera la 
confianza en el ser humano, así como en la idea de un futuro más pro-
metedor. Es muy curioso que el humanismo que muchos consideran 
se origina en el Renacimiento, sea al mismo tiempo, la época de las 
utopías, como la de Francis Bacon que se ha apuntado, pero también 
de otras menos fundadas en los avances tecnológicas como la de To-
más Moro.10

que un punto en un camino evolutivo y podemos aprender a reconfigurarla de formas que 
estimemos como deseables y valiosas… podemos llegar a ser algo que ya no podemos 
describir adecuadamente como humano; podemos llegar a ser posthumanos (2013, p. 4).

10 Existe un cierto debate, sin embargo, sobre si el Renacimiento era una época optimista 
(Kristeller, 1982), debate que también se podría extender a nuestra época. Es posible pre-
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De los principios humanistas enlistados anteriormente uno que no 
se ha mencionado es el valor de la educación y el conocimiento, esto 
es, que el humanismo promueve el desarrollo intelectual y el aprendi-
zaje como medios para mejorar tanto al individuo como de la sociedad. 
En el Renacimiento se buscó imitar sobre todo a los clásicos griegos 
y latinos, que sirvieron de modelos generales de buena escritura, de 
conocimiento e incluso como ideales estéticos (Kristeller, 1982). Este 
punto del humanismo, rasgo muy relevante en el Renacimiento, defi-
nitivamente no se encuentra en el transhumanismo. En otras palabras, 
no se observa en el transhumanismo un regreso a la filosofía, la lite-
ratura (por ejemplo, la retórica) y las artes clásicas. Aspecto que es 
señalado por un transhumanista como sigue:

“El “Trans-humano” enfatiza el modo en el que el transhumanismo 
va mucho más allá del humanismo, tanto en medios como en fines. El 
humanismo tiende a confiar exclusivamente en los refinamientos edu-
cativos y culturales para mejorar la naturaleza humana, en tanto que 
los transhumanistas quieren aplicar la tecnología a la superación de 
los límites impuestos por nuestra herencia biológica y genética” (More, 
2013, p. 4).

Como se expresa en esta cita de More, el humanismo pone en la 
mira el estudios de los clásicos y sus principios culturales, que no se 
encuentran en el transhumanismo. Mientras que este último pone un 
énfases en los avances tecnológicos, ya sea cibernéticos o biomédicos, 
como el medio para superar o mejorar la supuesta naturaleza huma-
na. Este rasgo, dentro de la lista expuesta sobre las características del 
humanismo, es el que a mi juicisio más claramente traza una diferen-
cia entre el humanismo y transhumanismo. Posiblemente se puede 
argumentar que el humanismo y transhumanismo comparten metas 
como la autonomía o la idea de superación humana, pero no compar-
ten los medios para hacerlo: el humanismo confía en la cultura clásica, 
el transhumanismo en los avances tenológicos.

guntarse, ¿es el transhumanismo un producto de una época optimista, o más bien es el 
pesimismo actual lo que da lugar a una esperanzadora visión transhumanista?
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En suma, ¿cuál es la relación entre el transhumanismo y el huma-
nismo? O como se había formulado anteriormente, ¿es el transhu-
manismo un humanismo más vigoroso, o más bien es algo diferente? 
Partiendo de la definición de humanismo presentada anteriormente11 
es posible sostener que varios rasgos de éste se conservan, otros se 
amplían y algunos de ellos no se encuentran en el transhumanismo. 
Más específicamente, según lo visto anteriormente, el humanismo y el 
transhumanismo comparte una visión similar en cuando a su aprecio 
por la dignidad humana (en cuando libertad para escoger qué se quie-
re ser), la autonomía, una ética laica y una visión que puede conside-
rarse optimista; el humanismo y transhumanismo son parcialmente 
compatibles con relación a la centralidad del ser humano, debido a que 
el transhumanismo amplía los horizontes a otros seres vivos y -como 
sostiene Vita-More- a otros tipos de inteligencia; por último, no cam-
parte el valor de la cultura clásica como medio de superación humana, 
que se encuentra en el humanismo renacentista, pero que es sustituida 
por la importancia de la tecnología (en su vertiente cibernética y bio-
médica) por parte del transhumanismo.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha explorado las ideas centrales del transhumanismo, 
a partir de sus principios que están plasmados en la Declaración Tran-
shumanista. A partir de estos principios, se puede distinguir entre dos 
grandes vertientes del transhumanismo, esto es, el transhumanismo 
cibernético y el transhumanismo digital. No todo el transhumanismo 
es el mismo, existen distinto transhumanismos que comparten ideas 

11 De los puntos enlistados sobre qué es el humanismo es posible agregar algunos otros que 
algunas veces se relacionan con el humanismo pero que no existe consenso sobre éste. 
Por ejemplo, que el humanismo renacentista supone una visión democrática de la política 
o que va en contra del liberalismo o neoliberalismo. No me queda claro que autores huma-
nistas se ocupen de mucho de estos aspectos, eso no quiere decir que no hayan tenido 
inquietudes políticas, pero es claro que en autores como Pico della Mirandola no aparecen 
o que diferentes autores de la época no compartían una misma visión política, por ejemplo, 
Maquiavelo o Vives (Kristeller, 1982, Villloro, 1992).
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básicas (como que la muerte podrá ser derrotada), pero difieren en 
sus modos de alcanzar las metas que prometen.

Según lo argumentado en este trabajo, los transhumanistas hacen 
algunas afirmaciones, promueven o asumen ciertos valores y sus pro-
puestas tienen diferentes consecuencias morales. Debido a lo anterior, 
para entender mejor al transhumanismo, en particular, a las críticas 
que se le han hecho, se presenta un examen crítico en tres niveles, uno 
factual, uno ético y uno desiderativo. Es relevante hacer esta división 
si uno desea comprender con mayor profundidad al transhumanismo. 
Algunas de las críticas, dependiendo del nivel, podrían ser respondi-
das; otras críticas probablemente son adecuadas y los defensores del 
transhumanismo deben de repensar como afrontarlas.

Como fue posible observar, algunos transhumanistas ha observado 
su similitud con el humanismo, pero a veces se considera que existe 
una continuidad con éste, mientras que otras veces una radicalización 
de este. Partiendo de una caracterización del humanismo, si lo que he 
argumentado es correcto, se pueden observar una continuidad o una 
herencia en ciertos elementos como son la dignidad humana, la auto-
nomía, la importancia en una ética laica y el optimismo en la naturale-
za humana, sin embargo existen diferencias en cuanto a la centralidad 
del hombre o en el medio que se usa para la superación humana, el 
humanismo pone especial atención a la educación y cultura clásica, 
mientras que el transhumanismo lo hace en la tecnología biomédica 
o cibernética.

Como se mencionó al inicio de este trabajo, algunos ven al trans-
humanismo como la filosofía de nuestro tiempo, incluso la última de 
las utopías; para otros, el transhumanismo es “la idea más peligrosa 
del mundo”. Analizar sus distintas vertientes y compararlo con ante-
cedentes como el humanismo constituye la base para una reflexión 
más profunda y matizada sobre este movimiento. Solo a través de un 
examen crítico, informado por sus implicaciones éticas y filosóficas, 
podremos comprender mejor su impacto potencial y decidir si repre-
senta una evolución deseable o un verdadero riesgo para la humanidad.



612 HUMANISMO Y TRANSHUMANISMO

REFERENCIAS

Borges, J. L. (1947). El Aleph, Buenos Aires: Losada.

Descartes, R. (2011). Las pasiones del alma, Madrid: Gredos.

Diéguez, A. (2017). Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejora-
miento humano, Barcelona: Herder.

Diéguez, A. (2021). Cuerpos inadecuados. El desafío transhumanista a la filoso-
fía, Barcelona: Herder.

Fukuyama, F. (2004). “Transhumanism”, Foreign Policy, 144, pp. 42-43.

González, I. (2023). “Transhumanismo: una reflexión desde las Humanida-
des”, Revista Estudios, 46, pp. 95-118.

Harari, Y. (2015). Sapiens: A brief history of humankind. Harper.

Klibansky, R. (1981). El Humanismo Filosófico. Real Academia de la Historia.

Kristeller, P. (1982). El pensamiento renacentista y sus fuentes, México: FCE.

More, M. (1990). “Transhumanism: Toward a Futurist Philosophy”, Exotropy, 
6, Summer, pp. 6-12.

More, M. (2013). “The Philosophy of Transhumanism”, In M. More & N. Vi-
ta-More (eds.), The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary 
Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, 
John Wiley & Sons, pp. 3-17.

Pico della Mirandola, G. (1959). “Oration on the Dignity of Man”, In Cassirer, 
E., Kristeller, P., Randall, J. (Eds.), The Renaissance Philosophy of Man, 
Chicago: The University of Chicago Press, pp. 223-254.

Ramakrishnan, V. (2024). Why We Die: The New Science of Aging and the 
Quest for Longevity. New York: William Morrow.

Vita-More, N. “Manifiesto Transhumano”, véase https://arjephilo.com/wp-
content/uploads/2021/01/manifiesto-transhmano.pdf

Villoro, L. (1992). El pensamiento moderno. Filosofía del Renacimiento, Méxi-
co: FCE.



613

CAPÍTULO XXVI

INTELIGENCIA, TRANSHUMANISMO 
Y ¿LÍMITES ÉTICOS DE LA IA?

PAOLA HERNÁNDEZ CHÁVEZ1

INTRODUCCIÓN

El transhumanismo, un movimiento filosófico y científico que aboga 
por el uso de la tecnología para mejorar las capacidades humanas y 
superar las limitaciones biológicas, ha generado importantes debates 
sobre sus implicaciones éticas. Por su parte, la inteligencia artificial 
(IA) es una tecnología en desarrollo que promete redefinir el futuro 
de la humanidad. Este ensayo busca analizar cómo la implementación 
de tecnologías transhumanistas y de IA pueden afectar la sociedad, 
perpetuar desigualdades y erosionar la confianza en las innovaciones 
tecnológicas; todo lo anterior, haciendo uso del chatbot de inteligencia 
artificial generativa o asistente de tareas chatGPT.

ChatGPT es capaz de ofrecer un esquema base sobre el cual desa-
rrollar una temática definida, como la que ocupa el presente ensayo, 
de forma que uno puede ir rellenando secciones según lo que sea me-
nester elaborar. Una ventaja adicional es que puedes ir ajustando tanto 
extensión como profundidad, añadir más bloques, editarlos, y así ir 
perfilando el tono de tu ensayo. Partiendo de los prompts tema de este 
ensayo, veamos cómo resulta este ejercicio para, al final, realizar una 
recapitulación de las ventajas, las desventajas, los retos y, sobre todo, 

1 Profesora-Investigadora, Departamento de Administración, Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, México.
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cuál es la calidad del ensayo resultante, o qué tan contentos quedamos 
con el resultado.

Al insertar la instrucción tema del presente ensayo: “Elabórame un 
ensayo de 20 páginas sobre “Inteligencia, Transhumanismo y límites éti-
cos de la IA”, lo primero que hace el chatbot de inteligencia artificial 
generativa o asistente de tareas es disculparse diciendo: “Aunque no 
puedo generar un documento tan largo de una sola vez, puedo ofrecerte un 
esquema detallado, introducción y algunos párrafos clave para comenzar. 
Luego, podrías expandir sobre cada sección con tus propias ideas o inves-
tigar más a fondo.” La herramienta nos ofrece esta guía estructurada 
base para desarrollar el ensayo, seguida de un resumen del contenido 
propuesto en cada sección, si bien no se le puede dejar todo el trabajo, 
hay que ayudarle en el orden de las secciones, eliminar reiteraciones, 
re-enumerar, y organizar la lógica expositiva sin descuidar una sola 
sección. Así, tenemos este índice depurado:

1. Inteligencia

2. La Inteligencia Artificial (IA)

3. Transhumanismo: El Futuro de la Inteligencia Humana

4. Límites éticos de la IA en el contexto del transhumanismo

5. Desafíos Éticos de la IA y el Transhumanismo

6. Conclusiones: Hacia un Futuro Ético con IA y Transhumanis-
mo

1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?

La inteligencia ha sido uno de los temas centrales del pensamiento 
humano a lo largo de la historia, con intentos constantes de compren-
der su naturaleza, características y formas de potenciarla. En las últi-
mas décadas, el progreso en el campo de la inteligencia artificial (IA) 
y las filosofías emergentes del transhumanismo han llevado a nuevas 
reflexiones sobre cómo la humanidad puede trascender sus propias li-
mitaciones. Estos avances tecnológicos han impulsado un debate cada 
vez más complejo sobre los límites éticos de la IA y su impacto en la 
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evolución humana, creando una tensión entre el progreso científico y 
las preocupaciones sobre los efectos a largo plazo en la sociedad y el 
individuo.

Se podría definir la inteligencia como la capacidad de aprender, 
razonar y resolver problemas. La inteligencia, desde una perspectiva 
psicológica y filosófica, se refiere a la capacidad de adquirir conoci-
miento, razonar de manera efectiva, resolver problemas y adaptarse a 
nuevos entornos (Gardner, 2011). Howard Gardner, uno de los prin-
cipales teóricos en el campo de la inteligencia, amplió el concepto a 
través de su teoría de las inteligencias múltiples, argumentando que 
no existe una única forma de inteligencia, sino diversas habilidades 
cognitivas que interactúan y permiten el funcionamiento completo 
de un ser humano (Gardner, 2011). La IA (inteligencia artificial) ha 
intentado replicar y mejorar estas capacidades humanas, llevando a 
máquinas a realizar tareas que tradicionalmente eran exclusivas de la 
inteligencia humana, como la toma de decisiones y el aprendizaje.

2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

La inteligencia artificial ha tenido una evolución histórica. El término 
“inteligencia artificial” fue acuñado en 1956 por John McCarthy du-
rante la Conferencia de Dartmouth, que marcó el inicio formal de la 
investigación en IA (McCarthy y otros., 2006). Sin embargo, las ideas 
que llevaron a este campo pueden rastrearse hasta la lógica formal de-
sarrollada por filósofos como Aristóteles y matemáticos como George 
Boole. A lo largo del siglo XX, científicos como Alan Turing propusie-
ron que las máquinas podrían llegar a pensar si se les proporcionaba 
suficiente capacidad para procesar información y aprender de su en-
torno. Turing introdujo el famoso “Test de Turing”, un criterio para 
evaluar si una máquina puede exhibir un comportamiento indistingui-
ble del de un humano (Turing, 1950).

Durante los años 50 y 60, los avances en la cibernética y la creación 
de los primeros programas de IA, como los algoritmos de búsqueda 
y resolución de problemas, establecieron las bases para el campo. No 
obstante, en las décadas siguientes, el progreso fue más lento debido a 
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limitaciones computacionales y expectativas poco realistas. Fue a par-
tir de los años 2000, con el crecimiento del poder computacional y los 
avances en aprendizaje automático y redes neuronales, cuando la IA 
experimentó un resurgimiento significativo (Russell y Norvig, 2021).

Desde los primeros intentos por replicar el pensamiento humano 
en máquinas que pudieran aprender, razonar y tomar decisiones de 
forma autónoma, hasta los avances actuales en aprendizaje automático 
y redes neuronales. Los pioneros de la IA buscaban replicar los proce-
sos cognitivos humanos en máquinas Hoy en día, la IA ha superado 
muchas de las expectativas iniciales, desempeñando un papel crucial 
en una amplia variedad de industrias.

Existen diferentes tipos de IA qu se clasifica comúnmente en tres 
categorías principales: IA débil, IA fuerte y IA general.

1. IA débil (o IA específica) se refiere a sistemas diseñados para 
realizar tareas específicas, como los asistentes virtuales (Siri, 
Alexa) o las herramientas de diagnóstico médico. Estas inteli-
gencias no tienen conciencia ni capacidad para entender más 
allá de su programación específica (Searle, 1980). La IA débil 
es el tipo de IA más extendido en la actualidad y ha mejorado 
la eficiencia en campos como la logística, la atención médica y 
el análisis de datos.

2. IA fuerte, en teoría, sería capaz de imitar completamente las 
capacidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, la crea-
tividad y la resolución de problemas en cualquier contexto. 
Aunque aún no se ha desarrollado completamente, el concepto 
de IA fuerte genera muchos de los debates éticos actuales, ya 
que plantea preguntas sobre la autonomía de las máquinas y su 
eventual capacidad para superar la inteligencia humana (Bos-
trom, 2014).

3. IA general es un concepto más amplio que se refiere a una IA 
que podría operar de manera flexible y eficiente en una am-
plia gama de tareas, no solo aquellas para las que fue específi-
camente programada. La IA general sería capaz de entender y 
aprender cualquier tarea que los humanos puedan realizar, lo 
que implicaría un nivel de inteligencia similar al humano o in-
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cluso superior. Aunque estamos lejos de alcanzar este nivel de 
desarrollo, muchos investigadores creen que podría ser posible 
en las próximas décadas (Goertzel, 2014).

La IA ha impactado en múltiples sectores provocando tanto benefi-
cios como desafíos. En ese sentido, la inteligencia artificial (IA) es una 
tecnología en desarrollo que promete redefinir el futuro de la humani-
dad. A continuación, se destacan algunos de los sectores más afectados 
por el desarrollo de la IA:

1. Medicina: Uno de los mayores avances en la medicina ha sido 
el uso de algoritmos de IA para diagnosticar enfermedades y 
proponer tratamientos. Los sistemas de IA, como los desarro-
llados por IBM Watson, han mostrado una gran capacidad para 
analizar grandes cantidades de datos médicos y detectar patro-
nes que podrían ser pasados por alto por los humanos (Topol, 
2019). Por ejemplo, las IA pueden analizar imágenes médicas y 
detectar con mayor precisión el cáncer en fases tempranas (Este-
va et al., 2017). Además, la IA se ha utilizado para predecir brotes 
de enfermedades y mejorar la eficiencia de los ensayos clínicos.

2. Economía y Finanzas: La automatización basada en IA ha cam-
biado profundamente la economía global. Los algoritmos finan-
cieros son capaces de analizar el mercado de valores y realizar 
transacciones en milisegundos, lo que ha llevado a una revo-
lución en el comercio de alta frecuencia (Lee y Lee, 2020). 
Además, la IA se emplea para prever tendencias del mercado, 
gestionar riesgos y personalizar servicios financieros, como la 
banca automatizada.

3. Transporte: La IA ha sido clave en el desarrollo de los vehículos 
autónomos que prometen reducir accidentes y mejorar la efi-
ciencia del transporte. Empresas como Tesla y Waymo han es-
tado desarrollando sistemas de IA que permiten a los vehículos 
conducir por sí mismos, analizando el entorno en tiempo real 
mediante sensores y cámaras (Goodall, 2016). Aunque la tec-
nología aún está en desarrollo, se espera que tenga un impacto 
significativo en la reducción de los accidentes de tráfico y el 
aumento de la eficiencia en la logística.
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4. Educación: La IA también está transformando la educación me-
diante sistemas de aprendizaje personalizados. Las plataformas 
de aprendizaje adaptativo utilizan algoritmos de IA para ajustar el 
contenido y el ritmo de las lecciones en función de las necesida-
des individuales de los estudiantes (Luckin y otros., 2016). Esto 
permite a los profesores centrarse en la enseñanza de habilidades 
más avanzadas mientras que la IA se encarga de las tareas rutina-
rias, como la evaluación y el seguimiento del progreso.

El impacto de la IA en estos sectores muestra su potencial para me-
jorar la eficiencia, la precisión y la productividad en diversas áreas de 
la vida. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la pérdida 
de empleos, la privacidad y la ética de las decisiones automatizadas.

Una de las mayores preocupaciones respecto a la IA es el concepto 
de superinteligencia, una IA con capacidades cognitivas superiores a las 
humanas. Este concepto, propuesto por autores como Bostrom (2014), 
plantea la posibilidad de que la IA pueda llegar a un punto de desarrollo 
en el que supere la capacidad de control de sus creadores, lo que podría 
llevar a riesgos existenciales para la humanidad. En este sentido, es esen-
cial establecer límites éticos claros sobre el desarrollo y uso de la IA antes 
de que estos avances tecnológicos se nos escapen de las manos.

En el contexto actual, es promisorio un futuro en el que las personas 
no solo empleen IA para tareas específicas, sino que también la integren 
en sus cuerpos y mentes, modificando la experiencia humana de formas 
nunca antes vistas. Este escenario, aunque atractivo para algunos, tam-
bién es profundamente preocupante desde una perspectiva ética. Los di-
lemas relacionados con la autonomía, la identidad personal y la equidad 
global requieren atención urgente antes de que las tecnologías de mejora 
cognitiva se generalicen. Analicemos este otro ángulo.

3. TRANSHUMANISMO: ¿EL FUTURO DE 
LA INTELIGENCIA HUMANA?

Si bien algunos la consideran una corriente filosófica, el transhuma-
nismo es un movimiento que busca mejorar las capacidades humanas, 
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físicas y cognitivas, mediante el uso de tecnologías avanzadas median-
te aumentos biotecnológicos (implantes neuronales, bioingeniería, in-
terfaces cerebro-computadora) y cómo podrían fusionarse con la IA 
para potenciar la inteligencia humana. Se plantean preguntas sobre si 
la fusión de humanos con máquinas es inevitable y qué consecuencias 
podría tener sobre la identidad humana.

El objetivo ulterior del transhumanismo es el superar las limitacio-
nes biológicas y cognitivas inherentes al ser humano (Bostrom, 2005). 
Los transhumanistas abogan por el uso de la biotecnología, la IA y 
otros avances para aumentar capacidades como la longevidad, la inte-
ligencia y la salud. Según Nick Bostrom (2005), uno de los líderes en la 
defensa del transhumanismo, el futuro de la humanidad dependerá de 
nuestra capacidad para integrar estos avances tecnológicos en nuestro 
desarrollo como especie.

Esta filosofía ha ganado popularidad en el siglo XXI debido a los 
avances en áreas como la inteligencia artificial y la ingeniería genética, 
que parecen ofrecer la posibilidad real de mejorar el cuerpo y la mente 
humana.

Justamente, el transhumanismo ha ganado fuerza en las últimas dé-
cadas debido a los avances en tecnología y medicina que hacen que la 
mejora humana parezca cada vez más alcanzable. El término fue po-
pularizado por filósofos como Max More y Nick Bostrom, quienes de-
finieron el movimiento como el deseo de trascender las limitaciones 
biológicas humanas mediante la ciencia y la tecnología (More, 2013). 
Los transhumanistas creen que el uso de la tecnología para mejorar la 
vida humana es un paso natural en la evolución. Según esta filosofía, 
los seres humanos deberían tener el derecho de mejorar su cuerpo y 
mente a través de la tecnología, lo que podría incluir la mejora de la in-
teligencia, la memoria y otras habilidades cognitivas (Bostrom, 2005).

Uno de los principios clave del transhumanismo es la idea de que 
la evolución humana no debe estar limitada por la biología. Bostrom 
(2005) argumenta que, al igual que los humanos han utilizado herra-
mientas para mejorar su calidad de vida desde tiempos prehistóricos, 
la tecnología moderna debería ser empleada para mejorar las capaci-
dades cognitivas y físicas del ser humano. En este contexto, el trans-
humanismo propone que la fusión de la biología humana con la inteli-
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gencia artificial podría ser uno de los caminos más prometedores hacia 
la mejora cognitiva y la expansión de nuestras capacidades mentales.

Uno de los principales enfoques del transhumanismo es la biotec-
nología, que permite modificar y mejorar el cuerpo humano mediante 
intervenciones tecnológicas. Ejemplos de esto incluyen la ingeniería 
genética, los implantes cerebrales y la nanotecnología. Estos avances 
permiten que las personas no solo curen enfermedades, sino que tam-
bién mejoren capacidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje 
y la atención (Kurzweil, 2005).

Un campo clave dentro del transhumanismo es el uso de interfaces 
cerebro-computadora (BCI), que permiten que los cerebros humanos 
se conecten directamente a dispositivos tecnológicos. Estas interfaces 
podrían no solo ayudar a las personas con discapacidades físicas, sino 
también mejorar la capacidad de los seres humanos sanos para pro-
cesar información o controlar dispositivos mediante el pensamiento 
(Lebedev & Nicolelis, 2006). Por ejemplo, la empresa Neuralink, fun-
dada por Elon Musk, ha propuesto el desarrollo de interfaces neurona-
les que permitan a los humanos conectarse directamente a la nube o 
a sistemas de inteligencia artificial, lo que ampliaría enormemente el 
acceso a información y mejoraría la capacidad de toma de decisiones 
(Musk y Neuralink, 2019).

Sin embargo, estas mejoras biotecnológicas también generan con-
troversia debido a sus implicaciones éticas y sociales. Por un lado, los 
avances podrían mejorar la calidad de vida y aumentar la inteligen-
cia humana, pero por otro, podrían crear desigualdades aún mayores 
entre aquellos que tienen acceso a estas tecnologías y aquellos que 
no. Además, la capacidad de modificar la cognición y la personalidad 
plantea preguntas fundamentales sobre qué significa ser humano y so-
bre los límites éticos de tales intervenciones. Así, el transhumanismo 
plantea numerosos desafíos éticos y morales. ¿Qué significa ser huma-
no si comenzamos a integrar tecnología en nuestro ser biológico? ¿De-
bería haber límites en hasta dónde podemos alterar nuestra naturaleza 
humana en nombre del progreso? Estas preguntas son fundamentales 
para la discusión sobre los límites éticos del uso de la IA y las tecnolo-
gías transhumanistas.
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4. LA FUSIÓN Y LOS LÍMITES ÉTICOS DE 
LA IA Y EL TRANSHUMANISMO

Uno de los conceptos más ambiciosos del transhumanismo es la idea 
de la fusión entre humanos e IA, un escenario en el cual los seres hu-
manos no solo interactúan con la inteligencia artificial, sino que se 
integran directamente con ella. En este futuro transhumanista, las má-
quinas no solo realizarían tareas para los humanos, sino que podrían 
convertirse en una extensión del cuerpo y la mente humanos. El autor 
y futurista Ray Kurzweil ha defendido la idea de que la fusión de los 
humanos con la IA podría ser el próximo paso lógico en la evolución 
(Kurzweil, 2005). Kurzweil predice que para mediados de este siglo, 
los avances en IA, junto con los aumentos biotecnológicos, permitirán 
a los humanos aumentar sus capacidades mentales hasta un punto en 
el que podrían alcanzar niveles de inteligencia mucho más altos que 
los actuales. En este escenario, los seres humanos podrían conectarse 
directamente a redes de IA para obtener acceso instantáneo a vastas 
cantidades de conocimiento y mejorar sus capacidades cognitivas a 
niveles sobrehumanos.

Aunque esta visión ofrece posibilidades fascinantes, también plan-
tea dilemas éticos importantes. ¿Debería permitirse que los humanos 
aumenten su inteligencia y capacidades cognitivas más allá de los lí-
mites naturales? ¿Cómo se podría gestionar el control y la responsa-
bilidad de las personas que tienen una inteligencia aumentada? Ade-
más, la dependencia de la tecnología plantea preocupaciones sobre la 
autonomía y el control: si las personas dependen de la IA para realizar 
tareas cognitivas, ¿hasta qué punto conservarían su libertad de pensa-
miento y decisión?

Otro aspecto importante es la cuestión de la identidad humana. A 
medida que los seres humanos integren la IA en sus cerebros y cuer-
pos, la línea entre lo que es humano y lo que es máquina podría vol-
verse borrosa. Los avances en neuroprótesis y implantes neuronales 
ya están comenzando a modificar esta frontera, y es probable que en 
el futuro se convierta en una de las cuestiones más relevantes en la 
filosofía del transhumanismo.
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Más problemático aún es que el discurso transhumanista y la IA 
a menudo se enfrentan a acusaciones de deshonestidad por inflar 
expectativas y subestimar los riesgos. Los proponentes de tales mo-
vimientos suelen destacar sus beneficios potenciales, como la longe-
vidad extrema o la “subida de la mente” (mind uploading), sin una dis-
cusión equilibrada sobre las implicaciones éticas, los riesgos para la 
privacidad y la desigualdad de acceso.

Ejemplos de exageración discursiva:

• El caso de Elizabeth Holmes y Theranos, aunque no directa-
mente transhumanista, refleja cómo la deshonestidad en la 
ciencia y tecnología puede dañar la confianza pública (Carre-
yrou, 2018).

• Manipulación Genética y la Ética del Engaño. La edición gené-
tica, particularmente a través de tecnologías como CRISPR, ha 
sido vista como una herramienta clave en el arsenal transhuma-
nista. Sin embargo, la forma en que se comunica su potencial y 
sus limitaciones a menudo está impregnada de optimismo exa-
gerado, lo que puede ser una forma de deshonestidad científica. 
Las promesas de “curar” todas las enfermedades genéticas o di-
señar bebés perfectos rara vez consideran los dilemas éticos o 
los riesgos de consecuencias imprevistas. (Doudna y Sternberg 
2017).

• La no igualdad de acceso al transhumanismo. A menudo, el 
transhumanismo se presenta como una solución universal para 
mejorar la vida humana, pero en la práctica, la mayoría de estas 
tecnologías avanzadas solo estarían disponibles para una élite 
adinerada, lo cual no solo crea desigualdad, sino que perpetúa 
la ilusión de que todos podrían beneficiarse igualmente. (véase 
Selgelid 2014; Sandel (2007).

• El Peligro de la Deshonestidad Algorítmica. La inteligencia ar-
tificial (IA), otra pieza clave en el movimiento transhumanista, 
está impregnada de problemas éticos. Los algoritmos opacos, 
el uso indebido de datos y las decisiones automatizadas no 
siempre transparentes crean un escenario donde la confianza 
pública en la IA se ve erosionada. Además, las expectativas des-
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honestas en cuanto a la capacidad de la IA para “humanizarse” 
pueden generar decepciones sociales.

Ahora bien, es importante discutir los riesgos y dilemas éticos rela-
cionados con el uso de la IA y la mejora cognitiva. Se destaca el debate 
sobre el control y la autonomía de la IA. Una pregunta recurrente a 
este respecto es: ¿Qué sucede si la IA supera las capacidades huma-
nas? También se explora el riesgo de la superinteligencia, una IA con 
capacidades cognitivas mucho más avanzadas que los humanos, y las 
implicaciones morales de aumentar la inteligencia humana de manera 
desigual, lo que podría agrandar las brechas sociales.

5. DESAFÍOS ÉTICOS DE LA IA Y EL TRANSHUMANISMO

En general, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la adopción 
de ideas transhumanistas traen consigo desafíos éticos que requieren 
una consideración profunda. Aunque estas tecnologías prometen me-
joras significativas en la calidad de vida, también plantean preguntas 
cruciales sobre los límites del progreso. Los desafíos éticos van desde 
preocupaciones sobre la autonomía humana hasta problemas de des-
igualdad y la responsabilidad moral de las máquinas.

5.1. Autonomía y control

Uno de los dilemas éticos más debatidos en el campo de la IA es la 
cuestión de la autonomía. A medida que las máquinas se vuelven más 
inteligentes y capaces de tomar decisiones complejas sin intervención 
humana, surge la pregunta de quién tiene el control final. Por ejemplo, 
en el caso de los vehículos autónomos, ¿cómo deben tomar decisio-
nes en situaciones de dilema moral, como elegir entre proteger a los 
pasajeros o a los peatones en caso de un accidente inminente? (Lin, 
2016). La autonomía de la IA puede, en ciertos contextos, desplazar 
la autonomía humana, lo que plantea la necesidad de un marco regu-
latorio que determine cómo y cuándo la IA puede actuar de manera 
autónoma.
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En el caso del transhumanismo, la autonomía también es un tema 
clave. Las mejoras cognitivas que se ofrecen a través de interfaces 
cerebro-computadora o implantes neuronales pueden, en teoría, me-
jorar la capacidad de toma de decisiones de los humanos, pero tam-
bién pueden llevar a una dependencia excesiva de la tecnología. Esto 
podría amenazar la capacidad de los individuos para actuar de manera 
independiente, ya que podrían verse influidos o controlados por algo-
ritmos o sistemas de IA (Vallor, 2016). Además, si la IA puede prever 
y manipular las decisiones humanas basadas en grandes cantidades de 
datos, esto podría poner en peligro la libertad de elección y el libre 
albedrío.

5.2. Desigualdad y acceso a las tecnologías de mejora

El acceso desigual a las tecnologías de mejora es otro desafío ético 
significativo. Los avances en la biotecnología y la IA ofrecen grandes 
promesas, pero no todos los seres humanos tienen el mismo acceso 
a estas tecnologías. En un mundo donde algunos pueden permitirse 
mejorar su inteligencia, longevidad y capacidades físicas mediante im-
plantes o terapias genéticas, mientras que otros no, las desigualdades 
socioeconómicas podrían aumentar drásticamente (Hughes, 2012).

Los críticos del transhumanismo, como Francis Fukuyama (2002), 
advierten que estas tecnologías podrían generar una sociedad donde 
solo los más ricos y poderosos se beneficien de las mejoras, mientras 
que el resto de la humanidad queda excluida. Esto podría dar lugar a 
una nueva forma de segregación entre aquellos que han mejorado sus 
cuerpos y mentes y aquellos que permanecen sin mejoras, creando 
una “nueva clase” de seres humanos con ventajas evolutivas significa-
tivas.

Este problema plantea preguntas éticas sobre cómo distribuir es-
tas tecnologías de manera justa. ¿Deberían las mejoras cognitivas estar 
disponibles para todos, o solo para quienes puedan pagarlas? Y si estas 
mejoras están disponibles de manera desigual, ¿cómo afectará esto la 
cohesión social y las relaciones de poder en las sociedades futuras?
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5.3. Responsabilidad moral de las máquinas

A medida que la IA se vuelve más autónoma, surge la cuestión de la 
responsabilidad moral de las máquinas. Si una IA avanzada toma de-
cisiones por su cuenta, ¿quién es responsable de las consecuencias de 
esas decisiones? Por ejemplo, si un sistema de IA autónomo en un hos-
pital toma una decisión médica errónea que causa daño a un paciente, 
¿quién debe rendir cuentas: el diseñador del sistema, el hospital o la 
propia IA? (Matthias, 2004).

Esta cuestión se vuelve aún más compleja cuando consideramos la 
posibilidad de que la IA llegue a niveles de superinteligencia. Si una 
máquina supera las capacidades cognitivas humanas, ¿cómo podría-
mos controlar su comportamiento? Nick Bostrom (2014) ha planteado 
que una IA superinteligente podría tomar decisiones que escapen al 
control humano, lo que plantea el riesgo de que los humanos pierdan 
el control sobre los sistemas que han creado. Por tanto, establecer lí-
mites éticos sobre cómo se desarrollan y gestionan estos sistemas es 
fundamental para garantizar que las máquinas no actúen de manera 
imprevisible o dañina.

Para abordar este problema, algunos expertos han propuesto que 
los sistemas de IA se diseñen con principios éticos integrados en su 
programación, como el “algoritmo ético” propuesto por Wendell Wa-
llach y Colin Allen (2009), que permitiría a las máquinas tomar deci-
siones morales de manera autónoma. Sin embargo, incluso con tales 
algoritmos, sigue existiendo la duda de si las máquinas pueden real-
mente comprender los conceptos de moralidad y ética de la misma 
manera que los humanos.

5.4. Impacto en el empleo y la economía

El impacto de la IA en el empleo es otro dilema ético significativo. 
A medida que la IA y la automatización avanzan, muchas tareas que 
anteriormente requerían intervención humana están siendo asumidas 
por máquinas. Esto ha llevado a una preocupación creciente sobre la 
destrucción de empleos en sectores como la manufactura, la logística 
y el transporte (Brynjolfsson y McAfee, 2014). Aunque la IA también 
crea nuevos empleos en áreas como la tecnología y el desarrollo de 
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software, es probable que la transición a una economía más automa-
tizada cause desigualdades económicas y desplazamiento laboral para 
millones de trabajadores.

Además, los beneficios económicos de la IA tienden a concentrarse 
en las empresas tecnológicas que desarrollan estos sistemas, lo que 
puede exacerbar la concentración de riqueza en manos de unos pocos. 
Este fenómeno, combinado con la automatización de trabajos rutina-
rios, podría aumentar la brecha entre los ricos y los pobres a medida 
que los trabajadores menos cualificados encuentran menos oportuni-
dades de empleo (Ford, 2015). Por lo tanto, es esencial que los gobier-
nos y las empresas implementen políticas que mitiguen estos efectos 
negativos, como programas de reconversión laboral y redes de seguri-
dad social más robustas.

5.5. Riesgos existenciales de la superinteligencia

El riesgo más grave que presentan la IA y el transhumanismo es el ries-
go existencial que podría surgir con la creación de una IA superinteli-
gente. Este tipo de IA tendría capacidades cognitivas muy superiores 
a las de los humanos y podría, teóricamente, tomar el control de los 
sistemas globales. Según Bostrom (2014), una IA superinteligente po-
dría no estar alineada con los valores humanos, lo que podría llevar a 
la extinción de la humanidad si la IA decide actuar en su propio interés 
o si su programación inicial resulta defectuosa.

Este escenario, aunque parece futurista, es tomado en serio por mu-
chos expertos en el campo. Algunos sugieren que debemos desarrollar 
protocolos de seguridad muy estrictos y mecanismos de control antes 
de crear sistemas de IA avanzados. Sin embargo, como han señalado 
algunos críticos, la dificultad de predecir cómo actuará una IA super-
inteligente plantea preguntas éticas muy complejas sobre la naturaleza 
del control y la responsabilidad en un mundo donde las máquinas pue-
den superar la inteligencia humana.
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CONCLUSIONES

Tanto el transhumanismo como la IA ofrecen una visión cautivadora 
de un futuro donde las limitaciones humanas son superadas mediante 
la tecnología, pero esta búsqueda no está exenta de riesgos éticos y 
promesas exageradas. La implementación de tecnologías plantea se-
rios desafíos para la credibilidad y la aceptación pública de estos mo-
vimientos. Al inflar promesas y minimizar los riesgos, los proponentes 
del transhumanismo así como los defensores de la IA pueden, inadver-
tidamente, comprometer la integridad de sus objetivos. A medida que 
avanzamos hacia un futuro en el que las tecnologías se vuelvan más 
accesibles, es fundamental mantener la deshonestidad respecto a los 
alcances reales así como garantizar un desarrollo ético y equitativo.

El impacto del transhumanismo y la IA sobre la inteligencia hu-
mana no tienen regreso, a partir de ahí es interesante reflexionar en 
cuáles son los límites éticos de ello. Se puede argumentar que aunque 
la IA y el transhumanismo ofrecen un potencial casi ilimitado para 
mejorar la vida humana, sin embargo estas mejoras han de estar regu-
ladas por principios éticos sólidos que respeten los derechos humanos, 
la dignidad y la equidad de los humanos aumentados y de los humanos 
tradicionales.

Consideraciones Finales respecto al desarrollo de este ensayo ha-
ciendo uso del chatGPT:

1. Al igual que los humanos, chatGPT no sabe decir “la verdad, 
no sé”, “mi conocimiento es insuficiente”, “ese tema no está 
resuelto”.

2. La IA, al menos hasta hoy en día, no puede meta-evaluar sus co-
nocimientos, es decir, la profundidad o calidad de sus conteni-
dos, como para decirte: “ese problema fue resuelto por X pero 
ha sido refutado exitosamente por Y, actualmente las posturas 
apuntan hacia Z”.

3. La inteligencia humana y la inteligencia artificial siguen tenien-
do la misma calidad, porque una es extensión de la otra; son 
un contínuo. De modo que plantearse la pregunta sobre quién 
debe preceder a quién, si la IA a la inteligencia humana, o si los 



628 INTELIGENCIA, TRANSHUMANISMO Y ¿LÍMITES ÉTICOS DE LA IA?

transhumanos a los humanos, no parece tener mucho sentido. 
Cuando llegue el día en que coexistamos humanos, transhuma-
nos y robots guiados por inteligencia generativa, será momento 
de crear leyes para cohabitar, sin que una legislación vaya por 
encima de la otra.

4. ChatGPT sí escribe mejor que los humanos en términos de co-
herencia, redacción y orden de ideas. Para este fin me ha pare-
cido excelente utilizarlo.
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CAPÍTULO XXVII

CEREBROS O CIRCUITOS: ¿DEBERÍA 
IMPORTARNOS QUIÉN CREA LO QUE LEEMOS?

RAFAEL ANGELES GARCÍA1

RESUMEN

La creciente presencia de la inteligencia artificial (IA) en diversos as-
pectos de la vida diaria ha comenzado a difuminar las fronteras entre 
lo humano y lo artificial. Herramientas capaces de generar contenido, 
analizar grandes volúmenes de datos y realizar tareas que antes se con-
sideraban exclusivamente creativas han despertado tanto fascinación 
como preocupación. Sin embargo, más allá de la eficiencia técnica o 
la precisión de estas máquinas, surge una cuestión central: ¿qué sigue 
distinguiéndonos de la IA?

Frente a la expansión de estas tecnologías, han emergido intentos 
por marcar una diferencia clara. Ejemplos de esto son los detectores 
que buscan identificar contenido generado por IA para salvaguardar 
la originalidad. Al mismo tiempo, las redes sociales han aprovechado 
las capacidades de estas herramientas para incrementar interacciones, 
sin preocuparse demasiado por el origen del contenido. En el ámbito 
académico, la IA ha comenzado a influir en la investigación científica, 
alterando los procesos de descubrimiento y planteando nuevas pre-
guntas sobre la autoría y la creatividad.

A pesar de todo esto, la IA no puede replicar algo esencial: los ri-
tuales, las emociones y las conexiones que los humanos forjamos en 

1 Asesor, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Ciudad de México, Mé-
xico.
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nuestras actividades cotidianas. Mientras la IA se enfoca en optimizar 
resultados, los humanos valoramos los procesos que, aunque a me-
nudo ineficientes, nos permiten construir relaciones significativas y 
experiencias con sentido. Este artículo invita a reflexionar sobre la 
importancia de preservar esos aspectos intangibles que nos hacen úni-
cos, especialmente en un contexto que prioriza la eficiencia y la auto-
matización.

Palabras clave: Rituales, Inteligencia Artificial, ética

1. EL MITO DE LOS DETECTORES DE IA. MÁS 
PROBLEMAS QUE SOLUCIONES.

Un primer caso puede abordarse a partir de este ejemplo: Con el auge 
de la inteligencia artificial (IA) en la creación de contenido, no tarda-
ron en aparecer herramientas que prometían desenmascarar los ca-
sos en que dicho contenido era generado por máquinas. Entre estas 
herramientas destaca GPTZero, diseñada para detectar textos escri-
tos por IA2. Estas herramientas resultaron ser una respuesta aparen-
temente tranquilizadora para quienes percibían que la IA amenazaba 
la autenticidad humana. Sin embargo, la realidad ha demostrado que 
estas soluciones no son tan confiables como parecen. Esta promesa 
captó la atención de sectores académicos y profesionales preocupa-
dos por mantener estándares de originalidad. Con el uso, las limitacio-
nes de esta herramienta se hicieron evidentes cuando comenzaron a 
surgir casos de falsos positivos: textos escritos por humanos que eran 
erróneamente etiquetados como generados por IA. Esto no solo ge-
neró desconfianza en la herramienta, sino que también planteó una 
cuestión ética. Al basarse en una tecnología inexacta, los usuarios –
especialmente en contextos educativos– pueden ser acusados de un 
supuesto “fraude” sin fundamentos sólidos.

2 https://gptzero.me/
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El sesgo de herramientas como GPTZero se basa en un enfoque 
limitado que considera criterios como el parafraseo o el plagio para 
detectar si un texto ha sido generado por IA. Este enfoque es proble-
mático porque la IA generativa puede crear contenido original que no 
necesariamente cumple con estos patrones. Al no abarcar la amplitud 
de capacidades de la IA, genera resultados inconsistentes o placebo. Es 
decir, puede ofrecer respuestas aleatorias que varían en cada análisis, 
incluso si se trata del mismo documento, lo que revela una falta de 
precisión en su evaluación.

Además, esta limitación refleja un problema mayor: la necesidad de 
que los detectores de IA evolucionen al mismo ritmo que las capaci-
dades generativas de la propia IA. Al confiar en estos detectores, tanto 
instituciones educativas como profesionales pueden estar tomando 
decisiones equivocadas, basadas en análisis defectuosos que no logran 
abarcar el verdadero potencial creativo de la IA, lo que las colocaría en 
dilemas mucho más complejos que aquellos que pretendían resolver.

Esta falla técnica y ética nos lleva a reflexionar sobre algo más pro-
fundo: el deseo humano de preservar su autenticidad en un mundo 
cada vez más automatizado. Mientras que la IA fue diseñada para am-
pliar nuestras capacidades creativas, muchas veces se percibe como 
una amenaza que podría desplazar al ser humano. Herramientas como 
GPTZero reflejan este miedo, ya que buscan, de manera simbólica, re-
cuperar la exclusividad de lo humano en procesos creativos. Pero este 
enfoque es problemático. Al ver a la IA como enemiga o como una en-
tidad ajena, olvidamos que estas tecnologías son creaciones humanas. 
La IA no debe ser tratada como un rival, sino como una extensión de 
nuestra inteligencia y capacidad para innovar. La existencia de detec-
tores como GPTZero y sus fallas nos invitan a reconsiderar esta rela-
ción: más que intentar trazar una línea divisoria entre lo humano y lo 
artificial, deberíamos centrarnos en cómo integrar de manera ética y 
creativa la IA en nuestras vidas.

En lugar de buscar herramientas para desenmascarar la IA, el ver-
dadero reto consiste en redefinir el valor de la creatividad y la origi-
nalidad en una era donde las máquinas juegan un rol cada vez más 
relevante en la creación de contenido. No se trata solo de identificar 
quién o qué ha creado algo, sino de explorar cómo la tecnología y los 
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seres humanos pueden colaborar para construir una sociedad del co-
nocimiento más rica y diversa.

2. REDES SOCIALES E INTERNET: CUANDO 
LA POLÉMICA IMPORTA MÁS.

Las redes sociales nacieron como plataformas para conectar a las per-
sonas, permitiendo la interacción y el intercambio de ideas. Con el 
tiempo, sin embargo, estas plataformas han evolucionado hacia un 
modelo que prioriza la cantidad de interacciones, sin prestar dema-
siada atención a la calidad o el origen del contenido. El modelo de 
negocio de redes como Instagram o TikTok se basa en maximizar la 
participación: a más clics, comentarios y compartidos, mayores son 
los ingresos. En este contexto, la llegada de la IA ha resultado ser un 
complemento perfecto para alimentar la necesidad constante de con-
tenido viral. El contenido generado por esta herramienta tiene una 
capacidad notable para generar polémica, captar la atención y mante-
ner a los usuarios dentro de la plataforma. Por esta razón, no hay un 
interés real por parte de las redes sociales en diferenciar entre lo que 
es humano y lo que es creado por IA. Mientras el contenido cumpla 
con el objetivo de incrementar la interacción, su origen es irrelevante. 
Sin embargo, esta particularidad nos coloca frente a un dilema ético: 
en lugar de priorizar la veracidad o la calidad del contenido, las plata-
formas están diseñadas para incentivar todo aquello que genere mayor 
tráfico, lo que a menudo facilita la propagación de desinformación y 
contenido poco fiable.

Es importante señalar que no podemos culpar únicamente a la IA 
por la proliferación de desinformación en redes sociales. Mucho antes 
de la irrupción de la IA generativa, ya existía una avalancha de fake 
news, teorías conspirativas y contenido engañoso, que las propias pla-
taformas replicaban sin ningún tipo de control riguroso. La IA, en este 
sentido, ha potenciado la velocidad y la cantidad de dicho contenido, 
pero no es la causa original del problema. Aunque lo anterior es pre-
ocupante, lo que realmente debería importarnos es cómo las platafor-
mas gestionarán la presencia de la IA en sus espacios. El debate no solo 
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gira en torno a si el contenido generado por IA debe ser consumido de 
igual manera que el contenido humano, sino que también nos enfren-
tamos a la posibilidad de que las propias cuentas en redes sociales sean 
gestionadas por IA. La IA podría no solo crear contenido, sino tam-
bién interactuar directamente con usuarios, gestionar comunidades o 
participar en debates en las plataformas sin que medie un ser humano 
en el proceso. Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿se-
guirá existiendo un espacio genuino para las interacciones humanas 
en un mundo donde las IA comienzan a asumir roles de usuario?

Frente a este panorama, es evidente que la regulación actual de las 
redes sociales es insuficiente. Empresas como Meta y TikTok solo han 
implementado mecanismos voluntarios donde los usuarios pueden 
indicar si su contenido fue generado por IA. Pero esto no es suficien-
te. Si las redes sociales se crearon para facilitar la interacción entre 
humanos, no es adecuado permitir que la IA tome el control de esos 
espacios sin que haya una clara distinción. Es esencial que tanto el 
contenido como las cuentas gestionadas por IA sean claramente iden-
tificados. Esta transparencia no debe ser opcional; debe ser una obliga-
ción para garantizar que los usuarios sepan con qué o con quién están 
interactuando.

En última instancia, la transparencia y la diferenciación entre lo hu-
mano y lo artificial son fundamentales para mantener la autenticidad 
en las redes sociales. La tecnología de IA tiene un enorme potencial 
para mejorar nuestras experiencias digitales, pero su implementación 
debe ir acompañada de una clara normativa que proteja la naturaleza 
genuina de las relaciones humanas en el espacio digital.

3. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: ¿DE 
QUIÉN SON LAS IDEAS ORIGINALES?

En el ámbito de la investigación científica, la Inteligencia Artificial 
(IA) ha pasado de ser una simple herramienta técnica a un recurso que 
redefine las fronteras del descubrimiento. Un ejemplo básico es el uso 
de IA para procesar grandes volúmenes de datos. En este contexto, la 
IA actúa como una herramienta que optimiza el análisis de resultados 



636 CEREBROS O CIRCUITOS: ¿DEBERÍA IMPORTARNOS QUIÉN CREA LO QUE LEEMOS?

que el científico ya ha diseñado. En esta fase, la intervención de la IA 
es completamente técnica: no sustituye al científico, sino que facilita 
su labor. Naturalmente para este caso no se cuestiona la originalidad 
o el mérito del investigador, ya que la IA está simplemente automati-
zando lo que, de otro modo, sería un proceso manual y tedioso. Sin 
embargo, el panorama se complica cuando la IA detecta patrones o 
hallazgos que el investigador no había previsto. Aquí, la tecnología no 
solo acelera el proceso, sino que contribuye activamente al descubri-
miento de nuevo conocimiento. ¿Debemos entonces restar mérito al 
científico por apoyarse en la IA? Por supuesto que no. Este escenario 
es comparable a la introducción de herramientas como el telescopio o 
el microscopio en siglos anteriores: herramientas que ampliaron la ca-
pacidad humana de observar lo que, antes, era invisible. No podemos 
esperar que el avance en la ciencia se detenga simplemente porque 
una máquina detecta algo que el ojo humano no puede ver de inme-
diato. La IA amplía el alcance del científico, pero no sustituye su inteli-
gencia, rigor ni juicio. La tecnología, como cualquier herramienta, está 
al servicio del conocimiento humano.

Pero el uso de la IA no se limita al procesamiento de datos. Su-
pongamos ahora que un investigador brillante en su campo, pero con 
dificultades para redactar de manera clara, utiliza IA para estructurar 
y escribir su artículo científico. En este caso, surge un debate más pro-
fundo sobre la originalidad. Si el contenido es producto de su investi-
gación, ¿pierde valor porque la IA ayudó en la redacción? Aquí, la clave 
está en distinguir entre la idea y su forma de presentación. Las ideas 
originales siguen siendo del investigador; la IA es solo un facilitador 
que permite comunicar esas ideas de manera más clara y accesible. La 
intervención de la IA en este contexto no desmerece la creatividad ni 
el mérito del trabajo; al contrario, permite que ese conocimiento sea 
mejor comprendido y difundido.

Esta reflexión nos lleva a una cuestión aún más profunda: ¿qué es 
una idea original? Tanto Guillaume Lamarre3 como Austin Kleon4 se-

3 Lamarre, G. (2018). La vía del creativo: Guía para reinventar nuestra práctica y nuestra 
mirada (Á. Marcos, Trad.). Editorial Gustavo Gili. (Trabajo original publicado en 2016).

4 Kleon, A. (2012). Roba como un artista: Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser 
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ñalan que la originalidad no es un acto aislado, sino una transformación 
continua de ideas preexistentes. Lamarre afirma que la creatividad es 
un proceso en constante evolución, mientras que Kleon sostiene que 
toda creación se nutre de influencias pasadas. Si aceptamos esta pre-
misa, entonces el uso de IA en la investigación y en la redacción no 
elimina la originalidad, sino que simplemente adapta el proceso crea-
tivo a una nueva herramienta tecnológica, de la misma manera que un 
artista se inspira en otras obras para desarrollar algo nuevo. La IA, en 
este caso, es un medio moderno que permite organizar y dar forma a 
las ideas, pero no anula su valor.

Sin embargo, el uso de IA también plantea límites éticos que no de-
ben pasarse por alto. ¿Hasta dónde puede llegar la intervención de la 
IA en el proceso de investigación antes de que comprometa la autoría 
original del investigador? Si la IA empieza a proponer hipótesis, a ge-
nerar teorías o incluso a escribir artículos completos sin intervención 
humana, nos encontraríamos en un terreno completamente nuevo. 
Este escenario plantea una frontera ética importante: la IA debe ser 
vista como una herramienta, no como un reemplazo de la capacidad 
humana de generar conocimiento. El equilibrio entre el uso de IA para 
mejorar la eficiencia y preservar la autenticidad del proceso científico 
será un reto central en los próximos años.

Lo que quiero decir es que la IA no elimina la originalidad de una 
investigación, sino que actúa como un potenciador para que las ideas 
lleguen más lejos y con mayor claridad. Siguen siendo un pilar esencial 
la calidad y el impacto de esas ideas en el avance del conocimiento. El 
valor de una investigación reside en su capacidad para contribuir al 
progreso científico, no en la herramienta utilizada para procesar datos 
o redactar artículos. La IA, al igual que las herramientas científicas del 
pasado, debe verse como un aliado en el proceso creativo, no como 
una amenaza a la originalidad humana.

creativo. Aguilar.
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Los rituales humanos: Nuestro sello de distinción

Aunque no lo parezca en medio de tantos avances tecnológicos que 
emulan muchas de nuestras capacidades, los seres humanos nos dis-
tinguimos por una particularidad única: la creación de rituales en tor-
no a nuestras actividades. Cada acción que realizamos, desde lo más 
cotidiano hasta lo más complejo, está impregnada de un ritual que le 
añade significado. Por ejemplo, si vamos a tener una reunión, no solo 
nos enfocamos en el contenido de la conversación; nos preocupamos 
por reservar el espacio adecuado, organizar los alimentos, seleccionar 
la iluminación correcta y, en algunos casos, hasta la música de fondo. 
Estos detalles, aunque parecen superficiales, son el sello de la interac-
ción humana.

La inteligencia artificial (IA), en contraste, carece de este tipo de ritua-
les. Si tuviéramos, por ejemplo, que redactar una invitación a un evento 
diplomático, una IA podría generar un documento perfectamente funcio-
nal en microsegundos, con todos los detalles necesarios, desde el proto-
colo formal hasta las instrucciones logísticas. Si encargáramos esa tarea 
a un grupo de personas, el proceso tomaría horas, quizás días, debido a 
discusiones, la toma de decisiones colaborativas y los factores emociona-
les que acompañan la creación conjunta. Aunque ambos resultados serían 
útiles, uno estaría impregnado de las conexiones y matices humanos que 
solo surgen a través de la interacción personal.

Este ejemplo ilustra una diferencia esencial entre la IA y los hu-
manos. Mientras que la IA es capaz de generar resultados de manera 
rápida y eficiente, lo hace saltándose los rituales que los humanos va-
loramos. En la vida diaria, estos rituales son lo que convierte nuestras 
tareas y actividades en experiencias más ricas. Los humanos no solo 
buscamos el resultado final, sino que también valoramos el proceso, 
ya sea saludarnos, compartir una conversación informal o crear con-
senso en equipo. Este proceso genera satisfacción emocional, estable-
ce conexiones y nos enriquece como seres sociales.

En el ámbito de la producción, sin embargo, los rituales humanos 
son vistos como ineficientes. La IA puede optimizar y generar resul-
tados sin necesidad de pasar por las interacciones emocionales que 
son tan importantes para nosotros. No necesita construir confianza, 
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ni hacer que una conversación sea bien recibida, ni ajustar su tono 
de acuerdo con la situación. Su único objetivo es el resultado, y eso 
la hace muy eficiente. Para la IA, no importa si una persona nos cae 
bien o mal, si las decisiones se toman con suavidad o con tensión, o 
si el entorno está emocionalmente alineado. Esto la convierte en una 
herramienta poderosa para tareas que requieren optimización y pro-
ducción rápida.

Pero hay algo más que influye en cómo percibimos los resultados. 
Tradicionalmente, hemos asociado el valor de un trabajo con el tiempo 
y el esfuerzo invertidos. El compromiso humano con una tarea se refleja 
en las horas dedicadas a ella, y este hecho en sí mismo otorga valor, aun 
cuando el resultado no sea perfecto. Así, cuando la IA realiza en microse-
gundos lo que nos tomaría horas o días, tendemos a demeritar sus resulta-
dos, incluso si son superiores. Nos cuesta desprendernos de la idea de que 
el esfuerzo prolongado es un sinónimo de calidad. Sin embargo, en este 
nuevo paradigma, debemos reconsiderar cómo valoramos los resultados: 
no solo en función del tiempo invertido, sino por su originalidad, funcio-
nalidad y capacidad para resolver problemas.

¿Qué sucede, entonces, cuando lo que se busca no es solo el resul-
tado, sino la creación de una experiencia humana significativa? La res-
puesta está dentro de nuestros rituales. Mientras la IA es perfecta para 
situaciones en las que la eficiencia es la prioridad, los humanos somos 
necesarios cuando el objetivo es crear conexiones, construir relacio-
nes y generar experiencias con valor emocional. Daniel Kahneman5 
señala que nuestras emociones y rituales funcionan como atajos cog-
nitivos que nos permiten navegar de manera más intuitiva y profunda 
en situaciones sociales complejas. Aunque estos rituales no optimizan 
la productividad, son esenciales para la construcción de nuestra rea-
lidad. De ahí podemos entender que los rituales humanos son funda-
mentales para comprender lo que pasa a nuestro alrededor, mientras 
que para la IA es suficiente una base de datos optimizada para emular 
este mismo proceso.

De este comparativo de procesos surge una paradoja: lo que nos 
distingue de la IA, nuestros rituales y conexiones emocionales, no 

5 Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Debate.
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siempre es útil en un contexto productivo. Sí, existe algo que nos dis-
tingue de la IA: nuestra capacidad de valorar lo que parecería “inútil”, 
como las horas dedicadas a un proyecto, los intercambios emociona-
les o la importancia de la experiencia misma. Mientras que la IA pue-
de cumplir con su tarea sin detenerse en las emociones o los detalles 
relacionales, nosotros, como humanos, valoramos esos procesos que 
crean satisfacción, confianza y experiencia. Desde una perspectiva de 
mercado, la IA tiene la ventaja cuando se trata de producir. Sin embar-
go, cuando buscamos crear un entorno donde la experiencia humana 
importe, los rituales y el esfuerzo invertido son clave.

En conclusión, nuestros rituales y el valor que otorgamos al esfuer-
zo nos hacen humanos, sobre todo en un contexto donde la eficien-
cia y la utilidad son cada vez más importantes, esos mismos rituales 
pueden ser percibidos como obstáculos. Si bien esto nos hace únicos, 
también plantea el desafío de cuándo es más valioso preservar nues-
tros rituales y cuándo es más adecuado dejar que la IA se encargue 
de la tarea. Esta distinción es esencial para entender cómo debemos 
integrar estas tecnologías en nuestras vidas, sin perder de vista lo que 
nos hace realmente humanos.

CONCLUSIONES

Al explorar el papel de la inteligencia artificial en la creación de con-
tenido y las diferencias entre lo humano y lo artificial, nos encontra-
mos con una verdad compleja: la IA puede superar a los humanos en 
términos de productividad, precisión y velocidad, pero carece de lo 
que realmente nos distingue como especie, nuestros rituales y nues-
tra capacidad de crear conexiones emocionales. La tecnología, como 
hemos visto en los ejemplos de detectores de IA, redes sociales e in-
vestigación científica, nos desafía a reconsiderar cómo valoramos la 
creatividad y la originalidad.

Sin embargo, este análisis nos revela que los rituales humanos —
esos procesos que no solo persiguen el fin sino que valoran el medio— 
siguen siendo esenciales en nuestro mundo. Mientras la IA se enfoca 
en optimizar, los humanos seguimos añadiendo valor a través de nues-
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tras experiencias y relaciones. Aunque en muchos entornos produc-
tivos estos rituales puedan parecer innecesarios o ineficientes, son lo 
que dan profundidad y sentido a nuestra interacción con el mundo.

En última instancia, no se trata de competir entre lo humano y lo 
artificial, sino de comprender cuándo es necesario aplicar la eficiencia 
de la IA y cuándo debemos preservar los espacios para nuestras ex-
periencias humanas. No es una cuestión de si debemos aceptar la IA, 
sino de cómo integrar de manera ética y significativa esta tecnología 
en nuestras vidas sin perder lo que nos hace humanos. La verdadera 
riqueza se encuentra en esta dualidad: aprovechar la capacidad de la IA 
para optimizar y, al mismo tiempo, honrar la conexión emocional que 
surge de los rituales humanos.

El debate sobre la creatividad y la IA nos lleva a una reflexión pro-
funda sobre lo que realmente nos distingue como seres humanos. No 
es solo nuestra capacidad de producir o de optimizar, sino nuestra 
habilidad para generar experiencias significativas a través de ritua-
les, conexiones y emociones. Mientras que la IA puede replicar con 
precisión y velocidad los procesos productivos, nunca podrá emular 
esa riqueza humana que surge del encuentro, la conversación y el in-
tercambio genuino. Es en esa diferencia donde encontramos nuestra 
verdadera esencia, y aunque no siempre sea eficiente, es lo que nos 
hace únicos.

REFERENCIAS

https://gptzero.me/

Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Debate.

Kleon, A. (2012). Roba como un artista: Las 10 cosas que nadie te ha dicho 
acerca de ser creativo. Aguilar.

Lamarre, G. (2018). La vía del creativo: Guía para reinventar nuestra prácti-
ca y nuestra mirada (Á. Marcos, Trad.). Editorial Gustavo Gili. (Trabajo 
original publicado en 2016).

Rodríguez, P. (2022). Inteligencia artificial. Cómo cambiará el mundo (y tu 
vida). Paidós.





643

CAPÍTULO XXVIII

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTRATÉGICA  
PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA. UNA NUEVA ÉTICA DE 
DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

OSCAR LOZANO CARRILLO1 
ALFREDO GARIBAY SUÁREZ 2 

JESUS MANUEL RAMOS GARCÍA3 
JORGE ALBERTO ROSAS CASTRO4 

EDGAR ALFONSO SANSORES GUERRERO5 
ZAIRA YÉREMI MARTÍNEZ HERRERA6

La Inteligencia Artificial ha irrumpido con una fuerza insospechada 
y quizá se convierta en el proceso civilizatorio más importante de la 
historia del homo sapiens desde su surgimiento hace 150mil años, ya 
que es posible que estemos ante la primera creación consciente y de-
liberada de un orden divino como es el de la creación de una entidad 
autoconsciente al igual que ahora el ser humano lo es, en un proceso 
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de metacognición que la evolución de la vida dio exclusivamente a 
nuestra raza. En este sentido la ruta hacia la singularidad como for-
ma superior de la inteligencia artificial general autónoma, se convierte 
poco a poco en la meta que de los desarrollos tecnológicos autónomos.

En esta ruta los proyectos y modelos educativos irán integrando 
poco a poco no sólo el uso de aplicaciones y tecnologías en general 
de IA, sino que al hacerlo se estará generando una cultura digital que 
dispondrá de las competencias digitales de la sociedad, la cual debe 
contener no solo esta habilidad tecnológica, sino deberá desarrollar 
una ética y estética donde el ser humano siga siendo el centro de todo 
orden humano, social, político, económico, cultural y psicológico. Es 
en este contexto que la Universidad Autónoma Metropolitana a tra-
vés del Departamento de Administración implementó el programa 
Inteligencia Artificial Estratégica para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, donde a sus 50 años se ratifica el compromiso social que la 
UAM, pero ahora con el uso de la IA como una de las dimensiones más 
importantes de nuestro tiempo, mostrando así que se mantiene esta 
filosofía desde su origen de impacto social.

Palabras claves: Inteligencia Artificial, ética, democratización del 
conocimiento.

IAE PARA LA MIPYME

En agosto de 2024 se lanzó el proyecto Inteligencia Artificial Estra-
tégica para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana el cual tiene como objetivo “ser un 
Programa universitario gratuito y de corte social y humanista que busca 
Apoyar a micro, pequeñas y medias empresas, cooperativas y pequeños 
emprendimientos a través de la Inteligencia Artificial aplicada a las her-
ramientas” (ver Figura 1).

 La IA no sólo permite acceder al conocimiento más avanzado en 
materia de administración, mercadotecnia, contabilidad, planeación, 
finanzas, y demás áreas funcionales y prácticas de las empresas en 
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general, sino, sobre todo, la IA permite tener un acceso gratuito a su 
uso, generando una democratización del conocimiento, como nunca se 
había logrado en la historia de la humanidad, ya que los chats GPT de 
acceso gratuito como ChatGPT, COPILOT, GEMINI, LLAMA y otros.

El programa IAE para la MIPYME se aplicó a 210 micro, pequeñas 
y medianas empresas, de las cuales algunas fueron emprendimientos, 
dentro del trimestre de primavera de 2024 de la Licenciatura en Ad-
ministración de 6 Unidades de Aprendizaje, Planeación Estratégica, 
Estructura y Procesos Gubernamentales, Empresas Públicas, Merca-
dotecnia I, Finanzas Públicas, Proyectos de Inversión y la UEA de Pro-
yectos Sustentable de la Licenciatura de Diseño de Proyectos Susten-
tables de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Figura 1. IAE para la MIPYME.

Fuente: Elaboración propia.

La IAE para la MIPYME tuvo diferentes impactos con su formula-
ción, el primero de ellos y más evidente es el beneficio que trae a las 
pequeñas organizaciones, al poner a su servició una perspectiva orga-
nizacional profesional que las y los estudiantes ofrecen desde la pers-
pectiva administrativa, pero además, el uso de la tecnología IA que se 
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fortaleció con la aparición gratuita de los chats GPT, permitió conver-
tir áreas comunes no formales, en procesos mejorados técnicamente y 
de acuerdo a bases de datos y referencias de las más importantes y exi-
tosas del mundo. En segundo lugar, es evidente que el trabajo que rea-
lizan los estudiantes les permite fortalecer sus capacidades en casos 
reales, donde aplican el conocimiento administrativo, pero además el uso 
de IA en diferentes aspectos no sólo de GPT, sino de diseño con ADOBE 
EXPRES, CANVA, MIDJOURNEY, incluso COPILOT, además de muchas 
otras para producción de video como el mismo CANVA o HYEGEN.

Finalmente, una de las áreas que también considera el proyecto y 
que son de gran valía son las de Economía Social y Solidaria; la UAM 
en sus 50 años está celebrando un modelo innovador de educación 
y vinculación con la sociedad, donde el impacto social es uno de sus 
principales ejes de acción, naturaleza por la que es reconocida siste-
máticamente en los rankings mundiales y nacionales, el proyecto IAE 
para la MIPYME retoma esta dimensión en indicadores que permi-
ten medir temáticas como el empleo, la solidaridad, la felicidad entre 
otros (ver Figura 2).

Figura 2. Áreas de impacto de la IAE para la MIPYME.

Fuente: Elaboración propia.
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La implementación del proyecto de IA para la MIPYME se realiza 
a través de un método (ver Figura 3) que integra una serie de pasos 
que utilizan las redes sociales, principalmente el WHATSAPP para el 
control y seguimiento, donde la normalización de la comunicación di-
gital aparece sistematizada en un formato cotidiano que permite una 
flexibilización administrativa importante.

Figura 3. El proceso de la IAE para la MIPYME.

Fuente: Elaboración propia.

CÉDULA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
ESTRATÉGICA (ESQUEMA 1)

Una de las experiencias más importantes que la pandemia nos dejó en 
la Universidad Autónoma Metropolitana fue la incorporación del pro-
grama MIPYME vs Covid en Latinoamérica, desde donde se apoyaron 
más de 2 mil microempresas, pequeños productores y productoras, 
así como cooperativas y profesionistas que perdieron su trabajo o se 
vieron vulnerables al confinamiento (Lozano y otros, 2021, 2021bis, 
2023). Dentro de estas estrategias se diseñó una cédula estratégica 
donde a partir de la Planeación Estratégica se delimitaron diferentes 



648 INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTRATÉGICA PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

aspectos como la misión, visión y análisis FODA (Fortalezas, Oportu-
nidades, Debilidades y Amenazas) que aterrizan en una instrumenta-
ción estratégica de tres a cuatro objetivos con sus metas e indicadores, 
en ámbitos de administración, finanzas, contabilidad e impacto social.

La Cedula Estratégica dentro del proyecto Inteligencia Artificial 
para la MIPYME ahora integra la IA como una herramienta básica, ya 
que las y los estudiantes utilizaron un acompañamiento de primer ni-
vel como se ha dicho, utilizando las tecnologías generativas GPT para 
el diseño, seguimiento y control de su trabajo al lado de personas que 
emprendieron, en algunos casos ellos y ellas mismas, pero sobre todo 
en microempresas de familiares, amigos y personas conocidas que pu-
dieron beneficiarse de esta experiencia que como hemos dicho, re-
frenda el compromiso de la UAM con la sociedad a 50 años de su crea-
ción como universidad federal.

Después de más de dos años y más de 2mil experiencias, la cédula 
ha evolucionado, y ahora el indicador de impacto social, permite re-
conocer dimensiones ocultas de beneficio para la gente que la admi-
nistración tradicional normalmente ignora o invisibiliza en beneficio 
de la eficiencia o monetarización, condición que se eleva como una de 
las enseñanzas más importantes de este ejercicio de vinculación de la 
UAM y sus aliados para con la sociedad mexicana y latinoamericana.

Presentamos el caso de la alumna Zaira Yeremi Martínez Herrera 
de la UEA Finanzas Públicas del Dr. Jorge Alberto Rosas Castro, quien 
trabajó en unas empresa llamada SERCOM Servicio de Carga y don-
de encontró que la IAE se convierte en una herramienta fundamental 
para el desarrollo de la empresa. A través de un análisis exhaustivo y la 
implementación de diversas estrategias, SERCOM ha logrado una serie 
de mejoras significativas en sus operaciones, a pesar de la existencia 
de una temporada baja en la demanda del servicio.

Este informe detalla los avances obtenidos en áreas clave como la efi-
ciencia operativa, diversificación de la clientela y estabilidad financiera.
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Mejoras Implementadas

1. Eficiencia Operativa

La estandarización de procesos operativos ha permitido a SERCOM 
reducir el tiempo de carga y descarga en un promedio del 15 %. Esto 
ha resultado en una mayor satisfacción del cliente, con una tasa de re-
tención de contratos recurrentes que se ha mantenido estable.

Gracias a la implementación de inteligencia artificial y la optimiza-
ción de la administración, la empresa ha maximizado sus operaciones, 
lo que ha facilitado la contención de 10 empleos durante las tempora-
das bajas. Esta mejora en la gestión de recursos ha reducido los gastos 
innecesarios, mejorando la eficiencia general.

2. Diversificación de Clientes y Productos

SERCOM ha emprendido un proceso proactivo para diversificar su 
cartera de clientes, lo que ha resultado en la incorporación de tres 
nuevos contratos con almacenes adicionales en la región. Esta acción 
ha disminuido la dependencia de un solo cliente y ha contribuido a 
una mayor estabilidad en los ingresos, particularmente durante la tem-
porada baja.

Además, la empresa ha lanzado tres nuevos productos: playos, un 
servicio de lavado de camiones y la inclusión de estos nuevos almace-
nes en su lista de clientes. Esta diversificación ha enriquecido la oferta 
de servicios y ha atraído a nuevos segmentos del mercado.

3. Estabilidad Financiera

A través de la optimización de rutas y la implementación de tecnología 
en la logística, la empresa ha logrado reducir costos operativos en un 
10 %. Esto ha mejorado los márgenes de beneficio y ha permitido a 
SERCOM mantener una posición financiera más sólida.

La introducción de sistemas de contabilidad precisos y reportes pe-
riódicos ha proporcionado una visibilidad clara sobre la salud finan-
ciera de la empresa, lo que facilita la toma de decisiones informadas.
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Impacto Social

SERCOM no solo ha logrado mejorar su desempeño empresarial, sino 
que también ha reforzado su compromiso social. La empresa ha creado 
un sentido de comunidad entre sus empleados y sus familias, contri-
buyendo a la cohesión social en la región. Este enfoque ha promovido 
un ambiente laboral positivo, lo que se traduce en una menor rotación 
de personal y un aumento en la moral del equipo.

En resumen, las estrategias implementadas en SERCOM han dado 
como resultado mejoras tangibles en la eficiencia operativa, la diversi-
ficación de la base de clientes y la estabilidad financiera. Aunque los re-
sultados no son extraordinarios, han sido suficientes para garantizar un 
crecimiento sostenido y un posicionamiento favorable en el mercado.

Con una visión clara y un compromiso continuo con la mejora, 
SERCOM está bien encaminada hacia la consolidación de su liderazgo 
en el sector de carga y descarga.

Esquema 1
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ÉTICA DE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Por primera vez en la historia de la humanidad, el conocimiento es 
accesible a toda la gente gracias a la digitalización de los últimos años 
(ver Figura 4), principalmente después de la pandemia, donde dice 
que se avanzó en dos años, lo que en 8 o 10 años se hubiera avanzado 
de no ocurrir la pandemia.

Esta democratización permite tener una accesibilidad a la sociedad 
en su conjunto que fortalece la educación y con ella la movilidad social 
y el orden civilizatorio que a su vez conlleva una mejor calidad de vida, 
sin embargo es importante estar atentos a las dinámicas que se gene-
ran con la evolución y velocidad vertiginosa que la IA tiene, toda vez 
que siempre tendrá riesgos en su uso, ya sea para sustituir a la gente 
en puesto de trabajo como suelen presagiar algunas visiones, o su mal 
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uso como herramienta para ser utilizada por el crimen organizado, o 
para la guerra.

La IA debe de ser normada para fijar claramente una ética de su 
funcionamiento como dice Lasalle (2024) al mostrar en su libro la Ci-
vilización Artificial los riesgos de un nihilismo intrinseco que se tiene 
al desarrollo tecnológico como contradictorio con la naturaleza huma-
na, y mostrando que es preciso definir y normar la utilidad y fines de 
la misma y no caer en una sociedad espectral como dice Sadin (2024) 
también como uno de los riesgos que se están generando con el verti-
ginoso descontrolado de la IA.

No hay que confundir estas perspectivas con las visiones apocalíp-
ticas, ya que en principio hemos de reconocer la utilidad de la IA en 
el avance del conocimiento que se manifiesta en la mejora en proce-
sos de educación, salud y gobierno por ejemplo, sin embargo es pre-
ciso mostrar que los grandes pendientes éticos del modelo capitalista 
triunfador del siglo XXI se centran en los grandes sectores sociales 
que siguen siendo desfavorecidos, principalmente en 3er mundo.

Figura 4. Digitalización en México.

Fuente: Branch (2024).
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El proyecto IAE para la MIPYME se presenta como una propuesta 
de praxis de la IA para fortalecer la ética de la inclusión social y el be-
neficio de la IA para fortalecer los procesos tradicionales de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, pequeños pro-
ductores y productoras, que además de mejorar su eficiencia organi-
zativa y administrativa, visibiliza las dimensiones sociales y solidarias 
que toda empresa micro y pequeña, principalmente de corte familiar 
poseen y que en este sistema no son mostradas en los formatos nor-
males de funcionalismos de management tradicional.

La IAE para la MIPYME se inscribe así en una tradición ética de 
Economía Social y Solidaria que la UAM tiene y que muestra desde su 
origen y en sus propios programas de estudio como el de la Licenciatu-
ra en Administración (sin el apellido de empresas), la Licenciatura en 
Diseño de Proyectos Sustentables que además es de tipo semipresen-
cial, el Posgrado en Estudios Organizacionales, maestría y doctorado 
con alto enfoque social y crítico contestatario al modelo tradicional 
burocrático eficientista de la administración, así como el Doctorado 
en Intervención en las Organizaciones con el mismo perfil de com-
plejidad que reconoce el orden social y humano de las organizaciones, 
como el más importante y relevante, solo por mencionar algunos pro-
gramas.

Con este proyecto se atienen a más de 200 micro, pequeñas y me-
dianas empresas, emprendimientos y profesionistas que verán como 
la IA se convierte en un aliado para mejorar no solo los ingresos mo-
netarios, sino la calidad de vida y el respeto por el ser humano y su 
amiente.

CONCLUSIONES

La aparición de la IA data de más de siete décadas, sin embargo no 
es sino hasta los últimos años, principalmente con el lanzamiento del 
ChatGPT por OPEN AI en noviembre de 2022 que se detona una revo-
lución cultural cognitiva digital, provocada por la masificación de su 
uso, es decir, por la democratización del uso de la IA que pone prác-
ticamente en todo dispositivo digital con internet, el uso de la IA ge-
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nerativa GPT que es un asistente permanente que realiza tareas avan-
zadas de conocimiento especializado que antes no existía, por lo que 
se vuelve necesario definir la ética humana que habrá de fortalecerse 
para no caer en una sociedad digital artificial que convierta el uso de 
la IA y su evolución como un fin en si mismo.

En ese sentido la Universidad Autónoma Metropolitana y sus alia-
dos, la Universidad del Caribe, la Universidad Autónoma de Occidente, 
la Universidad de Medellín, la Universidad de Valparaiso, la Universi-
dad Autónoma de Guanajuato, el Instituto Universitario de Eduación 
Virtual de Honduras y otras instituciones, fomentan proyectos y he-
rramientas que orienten éticamente el uso de la IA hacia procesos de 
formación cultural donde el ser humano siga siendo el centro y valor 
más importante, acorde a los altos valores que la revolución francesa 
y demás revoluciones sociales que siguieron a la revolución industrial, 
que colocaron al ser humano al centro en los valores de la justicia, la 
igualdad y la fraternidad como un modelo de gobierno y gobernanza 
mundial.

La Inteligencia Artificial Estratégica para la MIPYME amplía el im-
pacto social de la universidad, fortalece la formación de las y los es-
tudiantes en estas prácticas tecnocientíficas, pero también en los más 
altos valores humanistas, sociales y de cuidado del ambiente valores 
que normalmente no eran fomentados por la administración y demás 
disciplinas modernas de carácter eficientista e individualista.
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versidad Autónoma De Occidente (UADEO) en Mazatlán, Sinaloa y 
en los Seminarios del Proyecto de Integración de la Economía Social 
con las Economías Alternativas (PIESEA) llevados a cabo en diversas 
sedes tales como el Centro de Eco tecnologías Pátzcuaro, Michoacán 
y en la Universidad del Caribe (UNICAR) en Cancún, Quintana Roo, 
donde expuse temáticas como movimientos sociales y ambientales, 
economía indígena y economía comunitaria.
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Fungió como especialista de apoyo dentro de las comisiones dicta-
minadoras durante la Convocatoria para el Reconocimiento en el Sis-
tema Nacional de Investigadoras e Investigadores 2024.

FRANCISCO JAVIER ARIAS VARGAS

Francisco Javier Arias Vargas es Doctor en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia y Doctor 
Honoris Causa en Pedagogía por la Organización Continental de Exce-
lencia Educativa.

Ha publicado trabajos en revistas especializadas donde analiza dife-
rentes sectores estratégicos ligados al desarrollo económico regional y 
su inserción en el comercio internacional. Es experto en Cooperación 
Académica Internacional, Diplomacia Científica e Inteligencia Compe-
titiva para el Desarrollo de Negocios.

Actualmente, se encuentra registrado como Investigador en 
CONAHCYT (México) con el CVU 109758, es Investigador RENACYT 
nivel VI por CONCYTEC (Perú) e Investigador Asociado por MIN-
CIENCIAS (Colombia).

Ha sido nombrado Profesor Honorífico de la UNTRM en Perú y Pro-
fesor Invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y de 
la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, ha sido Profesor de Pos-
grado en varias universidades de Colombia, México, España, Honduras, 
Chile, Bolivia, Ecuador, Paraguay y el Principado de Andorra.

Es miembro del Consejo Directivo de UNEV en Honduras y de va-
rias juntas directivas, adicionalmente, se desempeña como Presidente 
de la Red Internacional de Investigación en Gestión del Conocimiento 
Empresarial (RED GCE), la cual tiene presencia en todos los países de 
Iberoamérica. Por último, pertenece al staff docente de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín.
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GABRIELA CAMACHO DEONICIO

Es maestra en Administración y Dirección Estratégica por la Univer-
sidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) (México) (2020-2022) e 
ingeniera en Tecnologías de la Información de la Universidad Tec-
nológica de Tabasco (México). Fue asistente de consultor externo 
(2018-2020), labor en la cual participó en la evaluación de diferentes 
programas presupuestarios en materia de evaluación del desempeño, 
revisión y consideración de los aspectos susceptibles de mejora. Par-
ticipó en la elaboración de los Manuales de organización, procesos y 
procedimientos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) 
y de la Secretaría de Gobierno (SEGOB). Colaboró en actividades de 
apoyo docente (2018 - 2024) y participó también en la Coordinación 
General para la organización de los Congresos Internacionales de Aná-
lisis Organizacional, en sus ediciones XV al XXII, así también, colabo-
ra en los proyectos editoriales de la REMINEO, consistentes en Libros 
Electrónicos y números de la Revista de Análisis Organizacional.

GISELA COTA YUCUPICIO

La Dra. Gisela Cota Yucupicio es una destacada académica y profesora 
investigadora con una sólida formación en psicopedagogía y desarro-
llo del potencial humano, obtenida en el Centro de Investigación e In-
novación Educativa del Noroeste. Además, cuenta con una maestría en 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación con acentuación 
en Educación a Distancia, y una licenciatura en Sistemas Computacio-
nales por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).

Actualmente, la Dra. Cota Yucupicio es profesora investigadora de 
tiempo completo en la UAdeO, adscrita al Departamento de Ciencias 
Económico Administrativas, y lidera el Cuerpo Académico Consolida-
do de “Educación, Psicología y Salud” (UDO-CA-033). Sus líneas de 
investigación se centran en el desarrollo de procesos académicos, la 
gestión e innovación en educación, y la intervención psicoeducativa 
en fenómenos relacionados con la salud.
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Ha sido reconocida con el Perfil Deseable PRODEP por la Secreta-
ría de Educación Pública y ha sido miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del CONACYT. Su trayectoria incluye diversos 
cargos administrativos y académicos, como directora de la Unidad de 
Investigación e Innovación Educativa y directora de la Unidad Regio-
nal Los Mochis, directora de Investigación y Posgrado, entre otros.

La Dra. Cota Yucupicio ha contribuido significativamente al diseño 
y rediseño de planes y programas de estudio en diversas modalidades 
y niveles educativos, incluyendo la maestría en docencia y la licen-
ciatura en gastronomía. Además, ha participado en la elaboración del 

“Modelo Educativo Lince para el Desarrollo Integral (MELDI)” y ha 
sido consultora para el diseño de programas de estudio en institucio-
nes de educación superior.

Sus publicaciones abarcan temas como el aprendizaje híbrido y la 
formación docente, y ha dirigido numerosos proyectos de investiga-
ción, tesis y cursos en licenciatura y posgrado. Su labor académica y 
de investigación ha sido fundamental para el avance de la educación y 
la psicopedagogía en su región y a nivel nacional.

JANETTE BRITO LAREDO

Doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), examen de grado aprobado con men-
ción honorifica. Maestra en Administración con acentuación en finan-
zas y Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad de Monte-
morelos Nuevo León. Profesora investigadora titular “C” de tiempo 
completo en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
adscrita a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas 
y Sociales unidad Tecate, donde ocupa el cargo de Coordinadora de 
Programa Educativo, e imparte clases de posgrado y licenciatura. Dis-
tinguida por el CONAHCYT como miembro del Sistema Nacional de 
Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel 1 desde 2016. Cuenta 
con la Certificación Académica en Contaduría Pública por la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA) y el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo 
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Profesional Docente (PRODEP). Autora de libros, capítulos de libro, 
artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas. Po-
nente en congresos nacionales e internacionales. Directora de tesis de 
posgrado y Líder del Cuerpo Académico Sistemas de Gestión Organi-
zacional. Correo: jbrito@uabc.edu.mx

JESÚS MANUEL LÓPEZ MARROQUÍN

El Dr. Jesús Manuel López Marroquín es un destacado académico y 
profesional en el campo del derecho, con una sólida formación y una 
amplia experiencia en diversas áreas jurídicas. Es doctor en Materia 
Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, maestro en Derecho 
Corporativo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y licenciado 
en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Oc-
cidente (UAdeO).

El Dr. López Marroquín ha complementado su formación con di-
versos diplomados en derecho constitucional, penal, amparo y adic-
ciones, entre otros. Actualmente, es profesor de tiempo completo en 
la UAdeO, adscrito al Departamento Académico de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y coordina el Programa Educativo de Licenciatura en 
Criminalística y Ciencias Periciales. Además, es miembro certificador 
del World Justice Project (WJP) y presidente del Consejo Directivo 
del Colegio de Abogados de Los Mochis Ignacio L. Vallarta A.C.

Su trayectoria profesional incluye roles como consultor jurídico 
para empresas en áreas societarias, corporativas y fiscales, y ha sido 
socio de la firma de abogados corporativos S & Ma Saldaña Marroquín 
y Asociados. También ha desempeñado funciones como coordinador 
jurídico regional noroeste del Consejo Mexicano para la Defensa de 
los Derechos Humanos y juez del Tribunal Colegiado de Barandilla.

En el ámbito académico, el Dr. López Marroquín ha impartido más 
de 27 cursos de licenciatura y varios cursos de posgrado en derecho 
corporativo, empresarial, penal y fiscal. Ha sido presidente y secre-
tario de la Academia del Programa Educativo de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UAdeO y ha participado activamente en el rediseño cu-
rricular de programas de licenciatura y posgrado.
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Reconocido por su excelencia académica, ha recibido premios 
como el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Forenses y el 
Premio a la Excelencia y Desempeño Académico. Su compromiso con 
la educación y la justicia se refleja en su participación en proyectos de 
investigación y en su labor como director corporativo de la firma LLM 
Abogados Corporativos.

JESÚS MANUEL RAMOS GARCÍA

Profesor Investigador del Departamento de Administración, Titular C, 
Tiempo Completo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco. Doctor y Maestro en Estudios Organizacionales por 
la UAM, y Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
Tecnológica de la Mixteca.

Distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
CONAHCYT-SNI 1 2025-2029, Candidato a Investigador Nacional 
2019-2021. Y profesor distinguido con el reconocimiento del Perfil 
Deseable PRODEP-SEP, del 2016 al 2024.

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la 
UAM-Azcapotzalco. 2022-2026. Jefe del Departamento de Adminis-
tración, UAM Azcapotzalco, 2018-2022 Coordinador de estudios de la 
Licenciatura en Administración, 2017-2018; Coordinador de la moda-
lidad semipresencial de la Licenciatura en Administración en la UAM 
Azcapotzalco y Lerma; Coordinador del convenio de colaboración ins-
titucional UAM-UNACH para impartir la Licenciatura a distancia en 
Gestión de la MiPYME.

Coordinador del Seminario de Investigación Organizaciones So-
ciales e Innovación en Economías Alternativas, Coordinador de los 
Coloquios de Cooperativismo en México, Coloquio y Feria de la Eco-
nomía Social y la Administración Solidaria. Coordinador de proyectos 
de investigación con financiamiento: con el PRODEP-SEP “Gestión y 
Organización de Organizaciones Sociales Comunitarias, 2017-2019”; 
y participación en la coordinación de proyectos de investigación con 
el CONACYT, PRONACES 2022: “Fortalecimiento de los circuitos jus-
tos de producción-consumo de los productos de colmena de las abejas 
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nativas” y “Desarrollo de capacidades técnicas, sociales y económicas 
para la implementación de eco-tecnologías energéticas sustentables 
en comunidades rurales con enfoque participativo”, y PRONAII 2023. 

“Alimentación Universitaria y Sustentabilidad: de la milpa a la mesa”.

Integrante y fundador del área de Gestión e Intervención en Orga-
nizaciones e Instituciones. Miembro Fundador del Nodo Cultura de la 
Ciudad de México para la Economía Social y Solidaria, e integrante de 
la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y de 
la Red de Cooperativismo en México.

Recientemente ha coordinado los libros Racionalidad de gobierno 
y cambio institucional en México, Administración Pública en el actual 
gobierno, Mundos Indígenas: identidad, territorio, economía y gestión, 
y es autor de diversos capítulos de libros y artículos en revistas con 
temas de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias y coo-
perativas, e innovación social, entre otros.

Sus principales líneas de investigación son: estudios críticos de la 
administración, gestión y organización de empresas sociales, adminis-
tración social, economía social y solidaria, cooperativismo, comunita-
rias, planeación estratégica e intervención en organizaciones, desarro-
llo social y sustentable.

JONATAN GARCÍA CAMPOS

El Dr. Jonatan García Campos estudió la licenciatura en Filosofía en 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), 
posteriormente realizó estudios en Filosofía (Línea de Epistemología) 
y Doctorado en Filosofía de la Ciencia, ambos programas de posgrado 
en la UNAM.

Es Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma Metropolita, 
Unidad Azcapotzalco (UAM-A), donde actualmente imparte las uni-
dades de aprendizaje Doctrinas Políticas y Sociales.

Sus intereses son la epistemología contemporánea, las teorías de 
las decisiones y el razonamiento, lo estudios sobre deshonestidad y la 
historia del pensamiento moderno, áreas en donde ha publicado. A la 
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fecha cuenta con tres libros de autor, ha coordinado o editado ocho li-
bros, diez traducciones publicadas, así como cuarenta y ocho artículos 
y capítulos de libro.

Ha sido distinguido por el CONAHCYT como miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNII nivel II).

Es parte del proyecto Contextos Virtuales de Aprendizaje, proyecto 
inter-unidades de la UAM.

JORGE ALBERTO ROSAS CASTRO

Jorge Alberto Rosas Castro, es Doctor en Administración y tiene un 
Postdoctorado en Estudios Organizacionales, tiene el reconocimiento 
Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP, se 
desempeña como Profesor Investigador en el Departamento de Ad-
ministración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
donde también participa con editor de la Revista de Gestión y Estrate-
gia; como Interventor en Organizaciones y Gestión para el Desarrollo; 
y como Presidente de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales (REMINEO), A.C. En el ámbito de las funciones sus-
tantivas de docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, así como en vinculación, su interés académico y profesional está 
focalizado en la Administración Pública, en la Línea de Investigación 
y Generación del Conocimiento de Gestión Pública para el Desarrollo 
Sustentable, con énfasis en el orden de gobierno municipal y la gestión 
del territorio para mejorar el desarrollo rural y urbano, así como la 
prestación de servicios municipales. Ha escrito artículos científicos 
y capítulos de libro, y coordinado la edición de colecciones de libros 
electrónicos desde 2012 a la fecha en las diferentes áreas temáticas 
transdiciplinarias de los estudios organizacionales, así también ha di-
rigido la organización de 18 Congresos Internacionales de Análisis y 
Estudios Organizacionales.
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JUANA EDITH NAVARRETE MARNEOU

Dra. en Dirección y Finanzas, Profesora Investigadora Titular de la 
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, Nivel I (México) y Coordinadora del 
Cuerpo Académico de Estudios Administrativos y Organizacionales.

Especialista en finanzas bursátiles y corporativas e integrante del Co-
mité Editorial de la Revista Avacient del Instituto Tecnológico Nacional.

Líneas de investigación: emprendimiento con enfoque de género, 
inteligencia artificial, gestión de la pequeña empresa, economía finan-
ciera, economía púrpura.

KARINA DEL REFUGIO VALLEJO QUINTERO

Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Occi-
dente, con grado de Maestría en Calidad por la Universidad La Salle y 
Doctora en Innovación y Administración Educativa por el Centro Uni-
versitario de Ciencias e Investigación. Cuenta con capacitación per-
manente a través de diplomados y cursos de actualización en docencia, 
igualdad y equidad de género, derechos humanos, trabajo en equipo, 
manejo de grupos, mercadotecnia política, habilidades gerenciales y, 
en desarrollo humano.

Inició en 1988 sus labores de docencia en la Universidad de Oc-
cidente y desde entonces a la fecha, en esta institución ha ocupado 
los cargos administrativos de Coordinadora de la Unidad Los Mochis, 
Contralora, Coordinadora de Planeación y Estadística, Coordinadora 
de los Programas Educativos de Licenciatura en Administración de 
Empresas y Licenciatura en Contaduría y Finanzas, y, directora de 
la Unidad Regional El Fuerte. Actualmente es Profesora de Tiempo 
Completo y Vicerrectora de Operación Institucional.

Durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en 
la administración pública en los tres niveles de gobierno, entre los que 
destacan: subdirectora de educación y cultura, asesora de la presiden-
cia municipal, directora de recursos humanos y, coordinadora del Co-
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mité de planeación municipal, secretaria de la presidencia, todos en 
el Ayuntamiento de Guasave. También ocupó el puesto de delegada 
administrativa de la zona 02 de COBAES, el de jefa de la oficina muni-
cipal de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guasave y Jefa de 
la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS), en el Centro de In-
vestigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Integral de la Región 
(CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

KARLA MARIELA SANDOVAL COTA

La Dra. Karla Mariela Sandoval Cota es una académica comprometida 
y profesora de medio tiempo en la Universidad Autónoma de Occi-
dente (UAdeO), adscrita al Departamento Económico Administrati-
vo en la Unidad Regional Los Mochis, Sinaloa, México. Es doctora en 
Pedagogía por el Centro de Investigación e Innovación Educativa del 
Noroeste y licenciada en Mercadotecnia por la UAdeO.

En su carrera docente, la Dra. Sandoval Cota ha impartido clases en los 
niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y forma parte del catálogo 
de maestros del programa Delfín. Actualmente, colabora en el Grupo de 
Investigación en Educación y Desarrollo Integral. También ha sido co-
responsable del proyecto de Maestría en Docencia y ha trabajado en el 
diseño instruccional para entornos virtuales de aprendizaje.

En el ámbito de la gestión académica, ha contribuido al rediseño 
y actualización del programa educativo de Mercadotecnia y al diseño 
del programa de posgrado de Maestría en Docencia en modalidades 
presencial y virtual. Además, es responsable del registro y rediseño 
del programa educativo de Maestría en Administración ante el Sistema 
Nacional de Posgrado.

La Dra. Sandoval Cota ha sido reconocida por su participación 
como juez en el Maratón Regional de Mercadotecnia de la Zona I No-
roeste de ANFECA y como jurado en el Evento Nacional Estudiantil 
de Innovación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México. Tam-
bién ha sido expositora en la Semana de la Ciencia e Investigación de 
CONACYT y evaluadora de la Revista Lumina de la Universidad de 
Manizales, Colombia.
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En su trayectoria, ha dirigido tesis a nivel de maestría y doctorado, 
y ha ocupado diversos cargos de gestión, incluyendo la coordinación 
institucional de la Maestría en Docencia Presencial y en Línea. Ac-
tualmente, es jefa de Investigación y Posgrado de la Unidad Regional 
Los Mochis de la UAdeO, donde continúa contribuyendo al desarrollo 
académico y profesional de sus estudiantes y colegas.

LUIS ANTONIO VERDUGO CALDERÓN

Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico Nacional y 
Maestro en Administración con acentuación en Finanzas por la Uni-
versidad Interamericana del Norte. Actualmente, es estudiante del 
Programa de Doctorado en Innovación y Administración de Organi-
zaciones en la Universidad Autónoma de Occidente. Además, ha cur-
sado diplomados en Teleinformática por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara y en Ciencia de Datos por el Instituto Tecnológico del Pe-
tróleo y Energía.

A lo largo de su carrera, ha liderado su desarrollo profesional en el 
área de gestión de crédito en los sectores bancario, industrial y comer-
cial, así como en la gestión de inmuebles. Su experiencia incluye roles 
operativos y de toma de decisiones, abordando los desafíos desde una 
perspectiva multidisciplinaria y estratégica.

Asimismo, ha desempeñado funciones como instructor, evaluador y 
conductor de talleres en diversas instituciones educativas y organiza-
ciones. En este ámbito, ha impartido cursos en computación, adminis-
tración y finanzas, enriqueciendo su experiencia docente a través de 
la participación en congresos y la asistencia a cursos de actualización.

MANUEL ALEJANDRO ZAVALA-NEVÁREZ

Manuel Alejandro Zavala-Nevárez, es Ingeniero Industrial y de Siste-
mas, por el Instituto Tecnológico de Sonora y posee una Maestría en 
docencia en educación media y superior y un Doctorado en Innova-
ción educativa por el Instituto Tecnológico Superior de los Mochis.



687SEMBLANZAS DE AUTORES

Desde 2009, se ha desempeñado como Profesor en la Universidad 
Autónoma de Occidente, participando en programas de licenciatura, 
en materias del área de matemáticas e ingeniería y en programas de 
maestría. Actualmente coordina la maestría en docencia virtual.

MARITZA ALESSANDRA ZEPEDA BARBOSA

Estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azca-
potzalco, institución reconocida por su enfoque en la investigación y 
la formación integral de sus estudiantes. Ha tenido la oportunidad de 
consolidar sus conocimientos en áreas clave como la gestión de em-
presas, análisis financiero y mercadotecnia. Estos estudios no solo le 
han permitido desarrollar un sólido marco teórico, sino también poner 
en práctica sus habilidades a través de proyectos y trabajos colabora-
tivos que simulan desafíos reales del entorno empresarial. Su interés 
por la tecnología y la innovación la ha llevado a participar en webinars 
sobre Inteligencia Artificial (IA), profundizando en las implicaciones 
de esta tecnología en el futuro del trabajo y las organizaciones. Como 
resultado de esta experiencia, ha sido coautora de un capítulo del libro 

“El futuro de la Inteligencia Artificial, Ética, Transhumanismo y Sustenta-
bilidad en la IA”.

Actualmente, realiza una pasantía en Samsung Electronics, donde ha 
tenido la oportunidad de involucrarse profundamente en el sector de 
ventas B2B. En esta posición, se encarga de analizar y planificar estrate-
gias que permitan maximizar las ventas, aportando apoyo directo al equi-
po de cuentas que gestiona a los clientes más importantes de la compañía.

Con ambas experiencias durante la licenciatura, adquirió la capaci-
dad de unir las demandas del mercado con las posibilidades de la Inte-
ligencia Artificial y cómo ésta impacta en la industria de la tecnología.

MARLENE ATENEA GRIMALDO RAMÍREZ

Es estudiante de la Licenciatura en Administración en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde actualmente 
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se desempeña como Consejera Académica. En este rol, ha participado 
activamente en la toma de decisiones académicas, representando a sus 
compañeros con un fuerte compromiso. Ha sido ponente en eventos 
académicos de relevancia, como el Congreso CIAO 2023, donde pre-
sentó la ponencia titulada El Futuro de la Economía Social y Solidaridad: 
Afrontamiento hacia el Cambio Climático. También participó en el webi-
nar El Futuro de la Economía Social y Solidaridad, llevados a cabo en las 
siguientes ubicaciones: Bacalar, Guanajuato y Cancún. Adicionalmen-
te, participó en el Webinar El Futuro de la IA: Mitos y Fobias, de donde 
surgió el libro El Futuro de la Inteligencia Artificial, al cual contribuyó 
con un capítulo enfocado en el impacto de la inteligencia artificial en 
el deporte, combinando su pasión por la tecnología y el deporte. En el 
ámbito técnico, ha brindado apoyo en el proceso de los sistemas del 
Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (CONAHCYT) y 
asistió en las ponencias de la décima edición del Librofest en la UAM 
Azcapotzalco. También ha participado en el proyecto UAMedia Cursos 
y Talleres, brindando soporte técnico en la organización de eventos, 
curso y talleres. Además, su compromiso va más allá del ámbito aca-
démico, ya que está interesada en causas sociales, buscando siempre 
hacer un impacto positivo en su comunidad. A través de sus contri-
buciones, ha logrado consolidar una trayectoria que resalta tanto por 
su capacidad técnica como por su aportación intelectual en diversos 
campos.

MIGUEL ÁNGEL OLIVARES URBINA

Es Licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politéc-
nico Nacional, Maestro en Economía y Administración Pública por la 
Universidad de Quintana Roo, y Doctor en Desarrollo Económico y 
Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla. Ha desempeñado cargos en el sector público, incluyendo 
su rol como Gerente General de Pastas y Pallets de México, y Jefe del 
Departamento Administrativo en la Universidad de Quintana Roo.

En la Universidad del Caribe, fue Profesor Investigador Titular “A” 
y Jefe del Departamento Académico de Economía y Negocios entre 
2007 y 2017, donde impulsó el desarrollo académico de su equipo. Ha 



689SEMBLANZAS DE AUTORES

impartido clases en diversas universidades en áreas económico-admi-
nistrativas y participado en conferencias nacionales e internaciona-
les como UPAEP, ACACIA, y OCDE. Además, se ha destacado como 
evaluador de programas académicos (CACECA) y ha colaborado con 
Conahcyt y otras instituciones en proyectos educativos y tecnológicos.

A nivel académico, ha publicado más de 25 artículos en revistas in-
dexadas y más de una docena de libros, además de colaborar en el di-
seño de programas de estudio en la Universidad del Caribe y otras uni-
versidades. Durante su gestión, los programas del Departamento de 
Economía y Negocios alcanzaron el Nivel 1 de acreditación de CIEES y 
COPAES. Su trayectoria le ha valido reconocimientos internacionales 
y locales, como su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores 
(Nivel 1) y la acreditación de perfil deseable PRODEP.

Actualmente, es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la 
Universidad del Caribe, donde imparte clases de posgrado y licencia-
tura en Planeación Estratégica, Desarrollo Regional y Diseño de Pro-
yectos. Además, coordina los posgrados de Negocios Electrónicos y 
Gestión de Proyectos, y lidera el proyecto observatorio Mipyme en 
colaboración con el cuerpo académico de Negocios Internacionales.

OSCAR LOZANO CARRILLO

Coordinador del Laboratorio de IA del Departamento de Administra-
ción de la UAM Azcapotzalco. Licenciado en Administración, Maes-
tría y Doctorado en Estudios Organizacionales por la UAM. Profesor 
Titular de Administración de la UAM-A y en los Posgrados en Estu-
dios Organizacionales UAMI e Intervención en las Organizaciones de 
la UAM-A. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Inves-
tigadores de México desde 2008 y a la fecha Nivel II; Coordinador de 
UAMEDIA MIPYME 4.0 con más de 2 mil intervenciones estratégicas 
digitales en MIPYMES y Cooperativas en México y Latinoamérica. Au-
tor y coordinador de 31 libros con más de 30 capítulos de libro y 15 
artículos en revistas autorizadas. Ha impartido más de 100 conferen-
cias y ponencias en eventos nacionales e internacionales y ha Coordi-
nado más de 30 proyectos de intervención en organizaciones públicas 
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y grandes empresas. Actualmente coordina el proyecto IA Estratégica 
para la MIPYME con más de 200 microempresas participantes.

PAOLA HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Profesora-investigadora del Departamento de Administración de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es doc-
tora en filosofía de la ciencia (ciencias cognitivas) por el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Maestra en Humanidades 
(Historia y Filosofía de la Ciencia) y Licenciada en Filosofía por la 
UAM Iztapalapa. Realizó un posdoctorado en Filosofía de la Biología 
en la UAM-Cuajimalpa. Fue profesora visitante y es longtime Fellow 
del Center for the Philosophy of Science, Universidad de Pittsburgh 
(#1 en el Ranking mundial en Filosofía de la Ciencia), asimismo fue 
Fellow del Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition. Per-
tenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONAHCYT. Dentro 
de sus publicaciones están: 10 artículos, 16 capítulos de libro, 3 edicio-
nes de libro, 1 libro original, 8 traducciones. Sus áreas de investigación 
son: ciencias cognitivas, estudios teóricos y experimentales sobre la 
corrupción, disfunciones cognitivas, historia y filosofía de la biología, 
teorías evolutivas, tecnologías bioinspiradas, sistemas complejos, e in-
terdisciplina en general.

RAFAEL ANGELES

Es Licenciado en Derecho por la UAM Azcapotzalco, estudia la Maes-
tría en Educación en la Universidad Latinoamericana y colabora como 
Asesor en la Rectoría de la UAM Azcapotzalco. Cuenta con una cer-
tificación de Google en Marketing Digital y un diplomado en Social 
Media por Crehana.

Es creador de proyectos como UAMedia e IDEA, cuyos ejes recto-
res son Educación Digital, Inteligencia Artificial y Marketing Digital; 
temas sobre los cuales ha impartido más de 100 cursos y diplomados 
capacitando a más de 5,000 usuarios.
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A través de latintaroja comparte el resultado de su experiencia en 
temas como IA en academia y docencia, pedagogía en espacios digita-
les, digitalización de ambientes y metaverso.

RICARDO PÉREZ BOJÓRQUEZ

El Lic. Ricardo Pérez Bojórquez es un destacado académico y profe-
sional en el campo del derecho, con una sólida formación y experien-
cia en diversas áreas del derecho público. Es licenciado en Derecho 
y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Occidente (UA-
deO), Unidad Regional Guasave, y actualmente cursa una maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Tecnológica de 
México. Su especialización incluye certificaciones en Derecho Consti-
tucional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Público.

El Lic. Pérez Bojórquez ha participado activamente en programas 
académicos de investigación, formación y promoción de derechos hu-
manos y desarrollo sostenible. Además, ha colaborado en actividades 
de incidencia social y voluntariados con diversas organizaciones na-
cionales e internacionales. Su compromiso y excelencia en el campo 
del derecho público han sido reconocidos en concursos, foros y con-
gresos sobre política y derecho.

En la actualidad, se desempeña como Profesor de Asignatura Base 
en la UAdeO, Unidad Regional Guasave, y ocupa un cargo adminis-
trativo como jefe de Sección en la Vicerrectoría de Operación Insti-
tucional de la misma universidad. También es miembro del Grupo de 
Investigación “Educación y Desarrollo Integral”, donde participa en 
proyectos académicos relacionados con derechos humanos, educación 
y desarrollo integral.

La trayectoria del Lic. Pérez Bojórquez refleja su dedicación a la 
enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos, 
contribuyendo significativamente al desarrollo académico y social en 
su comunidad.
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RICARDO SONDA DE LA ROSA

Profesor investigador de tiempo en la Licenciatura de Turismo Susten-
table y Gestión Hotelera de la Universidad del Caribe, Cancún, México.

Licenciado en Administración Hotelera, Maestro en Mercadotec-
nia turística, Maestro en turismo y dirección hotelera y Doctor en ad-
ministración. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores “SNI 
I” del CONACYT. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del 
Estado de Quinina Roo Nivel III y Honorifico.

Autor de libros y artículos científicos publicados en revistas arbi-
tradas e indexadas con líneas de investigación de Servicios Turísticos, 
Hotelería y Cultura Organizacional.

Certificado en Habilidades Directivas y de Poder, Hospitality Edu-
cator, Luxury Managemet.

Ponente Nacional e internacional para temas humanísticos y de de-
sarrollo de talentos, Arbitro en Journals especializados en turismo, y 
miembro de diversas redes de colaboración para el turismo y susten-
tabilidad.

Hotelero de formación y académico por convicción, se desarrolló 
profesionalmente en la hotelería en la gestión del talento humano en 
cadenas como Radisson, Krystal, Sheraton, Westin, Grupo Karisma, 
Meliá; como directivo académico colabora para Universidad Anáhuac, 
Tecnológico de Monterrey, La Salle, Universidad Tecnológica y Uni-
versidad del Caribe.

ROSILUZ CEBALLOS POVEDANO

Economista, Doctora en Estudios Organizacionales, Profesora Investi-
gadora del Departamento de Economía y Negocios y Coordinadora de 
los Programas Educativos de Negocios Internacionales e Innovación 
Empresarial de la Universidad del Caribe. Miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores Nivel 1. Es especialista en estudios socioe-
conómicos y socio ambientales con publicaciones orientadas hacia el 
desempeño de las organizaciones de la economía social y la sustenta-
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bilidad en Quintana Roo. Entre sus publicaciones se ubican: Coope-
rativismo y economía social en las universidades de Quintana Roo; 
Diagnóstico socio económico y ambiental Las Salinas de Isla Mujeres; 
Aproximación Socioeconómica En Una Cooperativa De Producción 
Pesquera; Recuperación de la laguna Salina Grande mediante la eco-
nomía digital. El cooperativismo en América Latina: entre la autoges-
tión y la dependencia del Estado; Prácticas de la economía social en la 
realización del plan nacional 2018-2024, entre otras.

VÍCTOR ALFONSO GASCÓN SORIANO

Estudiante de Administración y promotor de investigación y difusión 
del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UAM Azcapotzalco, 
conferencista en Webinars sobre inteligencia artificial.

He participado en los seminarios del “Proyecto de Integración de 
la Economía Social con las Economías Alternativas (PIESEA)”, donde 
trabajé el tema de la economía popular, en instituciones, como la Uni-
versidad del Caribe en Cancún y la universidad de Guanajuato.

VÍCTOR DANIEL SANTOS HORTELANO

Estudiante en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco. Ha trabajado en el Instituto Nacional Electoral y 
ha tomado cursos de apreciación cinematográfica en el CCC, así como 
cursos de historia del cine y cine mexicano. Además, ha impartido 
cursos de apreciación cinematográfica para principiantes en la UAM 
Azcapotzalco. En el ámbito laboral, ha trabajado en el área de comu-
nicación de la UAM como community manager, creador de conteni-
do y gestor de redes. Actualmente, es asistente de investigación en 
el laboratorio de inteligencia artificial del Dr. Óscar Carrillo Lozano 
del Departamento de Administración. Además, ha participado en los 
seminarios PIESEA, relacionados con la economía social y solidaria, 
en 5 ediciones.
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VIRGINIA LÓPEZ-NEVÁREZ

Virginia López-Nevárez es Licenciada en Informática por el Instituto 
Tecnológico de Los Mochis y posee una Maestría y Doctorado en Es-
tudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Además, cuenta con una especialidad en Responsabilidad Social Em-
presarial en el Observatorio de RSE en España (2020-2021). Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT Nivel 1, 
así como del Comité Científico de la RED Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología desde 2011, y de la Red Mexicana 
de Investigadores en Estudios Organizacionales desde 2002. Recibió el 
reconocimiento LORE DE LA VEGA a la Mujer Ahomense 2021 por su 
trayectoria científica. Desde 1998, se ha desempeñado como Profeso-
ra Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de 
Occidente, participando en programas de licenciatura, maestría y en 
los doctorados de Sustentabilidad y de Innovación y Administración 
de las Organizaciones, siendo actualmente Directora de la Unidad de 
Educación Virtual. Como asesora de proyectos de investigación, ha ob-
tenido diez premios nacionales en ferias científicas y dos internacio-
nales, y ha editado y coordinado 12 libros de divulgación científica con 
la RED Nacional de Actividades Juveniles. También ha sido profesora 
invitada en las Universidades de Manizales y El Quindío en Colombia.

WENDY SEBASTIANA HERNÁNDEZ DEL PUERTO

Licenciada en Informática, Maestra en Innovación y gestión del 
Aprendizaje, Profesora Investigadora del Departamento de Economía 
y Negocios de la Universidad del Caribe. Miembro de la red de mujeres 
de ANUIES TIC. Experiencia en consultoría en la implementación de 
TI. Es especialista en el análisis e implementación de las tecnologías de 
Información y Comunicación para mejorar los procesos en las orga-
nizaciones, con publicaciones orientadas enfocadas en el aprendizaje 
basado en problemas, el pensamiento crítico, y la transversalidad en 
entornos virtuales. Participante en congresos y seminarios de innova-
ción educativa.
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YADIRA ZAVALA OSORIO

Licenciada en Ingeniería Industrial por la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Maestra en Ingeniería 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); y Doctora en Estudios Organizacionales por la Uni-
dad Iztapalapa de la UAM. Actualmente se desempeña como Rectora 
de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco.

Es una destacada Profesora-Investigadora del Departamento de Sis-
temas de la UAM Azcapotzalco. Investigadora Nacional Nivel I por el 
Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y cuenta 
con Reconocimiento a Perfil Deseable (PRODEP).

A lo largo de su admirable trayectoria profesional, ha ocupado im-
portantes cargos, como Secretaria de la Unidad Azcapotzalco de la 
UAM (2021-2023) y Secretaria Académica de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (2008-2010) en la misma institución.

La doctora, ha participado como sínodo en exámenes de grado de 
varios alumnos de la Maestría en Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y de la Maestría en Estudios Orga-
nizacionales, UAM-Iztapalapa.

Se distingue por su experiencia en la organización de eventos edu-
cativos de alto nivel, así como en el análisis empresarial para la mejora 
de departamentos a partir de análisis de campo. Además, ha demos-
trado habilidades en el diagnóstico sistémico para implementar proce-
dimientos de aseguramiento de calidad y en la aplicación de técnicas 
efectivas para la detección de problemas en organizaciones.

En el ámbito profesional laboró como ingeniera industrial en la em-
presa denominada Grupo IMPRESSA y en GPI México, dedicándose 
a la elaboración de diagnósticos y detección de áreas de oportunidad, 
además participó en el desarrollo de metas e indicadores de la Comi-
sión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
Fue parte del grupo de trabajo en la elaboración de metas para la eva-
luación del desempeño del personal del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y participó en el fortalecimiento del perfil de 
la Secretaría de Salud. Colaboró como coordinadora en el proyecto de 
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vinculación entre los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Méxi-
co (BIRMEX) y la UAM.

Ha publicado los libros PEMEX, Presente y futuro, Sistema Nacio-
nal de Distribución de Insumos para la Salud, BIRMEX y Manual de 
seguridad e Higiene Industrial. De igual forma, ha realizado diversas 
publicaciones relativas a los retos de las sociedades del conocimiento, 
al desarrollo de tecnología e investigación sobre el petróleo en Mé-
xico, la competitividad empresarial, la educación a distancia, asimis-
mo, seguridad e higiene industrial, entre otros; ha participado en la 
coordinación e impartición de diplomados sobre logística y cadena de 
suministro. Actualmente, su investigación se enfoca en dos vertientes; 
la primera relacionada con el impacto de la seguridad e higiene en las 
organizaciones, y la segunda con respecto al análisis de las variables 
organizacionales, especialmente en las escuelas de educación superior.

ZAIRA YEREMI MARTÍNEZ HERRERA

Licenciada en Administración, egresada de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Durante mi formación académi-
ca, tuve la oportunidad de participar activamente en diversas iniciati-
vas que enriquecieron mi experiencia y conocimiento en el campo de 
la administración y la inteligencia artificial.

Destaco mi participación en el “Primer Encuentro de IA”, super-
visado por el Dr. Lozano Carrillo y el Dr. Alfredo Garibay Suárez, or-
ganizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, en el departa-
mento de administración, así como mi asistencia a varios congresos, 
charlas y seminarios relevantes. Algunos de los eventos más significa-
tivos incluyen:

- WEBINAR: El futuro de la Inteligencia Artificial: Ética, Trans-
humanismo y Sustentabilidad

- La Inteligencia Artificial aplicada a la Gestión Estratégica (pod-
cast)

- WEBINAR: La Inteligencia Artificial y Estrategia
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- Futuro de la IA: Mitos y Fobias

- Curso-Taller: IA para la Educación

- Conferencia: Filogénesis en la IA, entre otros.

Estas actividades me han permitido adquirir una sólida compren-
sión de las tendencias actuales en el uso de la inteligencia artificial en 
el ámbito empresarial y su impacto en la gestión estratégica.

Recientemente, tuve el honor de contribuir como coautora en el 
libro “Inteligencia Artificial Estratégica para la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa. Una nueva ética de democratización del conocimien-
to”, donde colaboré con los doctores Oscar Lozano Carrillo, Alfredo 
Garibay Suárez y Jorge Alberto Rosas Castro. Mi testimonio se incluye 
entre las valiosas perspectivas que ofrece este libro, lo que refleja mi 
compromiso con la difusión del conocimiento y la innovación en el 
campo de la administración.

A través de estas experiencias, he desarrollado habilidades analíti-
cas y críticas, así como un enfoque ético hacia la aplicación de tecnolo-
gías emergentes en el entorno empresarial. Estoy interesada por con-
tinuar mi trayectoria profesional, contribuyendo a la transformación y 
modernización de las prácticas administrativas en un mundo cada vez 
más digitalizado.
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