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PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad de Carabobo, 
Venezuela, en el cumplimiento de su misión de fomentar y desarrollar una comunidad académica 
en la generación y divulgación de conocimientos en el área de las Ciencias Económicas y Sociales, 
para el enriquecimiento del patrimonio académico y profesional del país, se enorgullece en ofrecer 
este texto editado por un equipo liderado por la Dirección de Investigación y Producción 
Intelectual y bajo los parámetros del Fondo Editorial de la facultad, y la Dirección de Medios y 
Publicaciones de la Universidad de Carabobo, como un aporte para la discusión de temas centrales 
en el país, a nivel latinoamericano y mundial. La publicación de este libro ha sido posible, a través 
de la Dirección de Investigación y Producción Intelectual (DIPI) Campus Bárbula y La Morita, 
con la participación de todas sus estructuras de investigación, extensión y docencia, la cual realizó 
el V Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Carabobo en noviembre del año 2023. 

 Tomando en consideración la agenda 2030 y los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de propiciar un 
escenario para la promoción, difusión y proyección de las investigaciones y los saberes en el campo 
de las ciencias económicas y sociales, se realizó el congreso con el lema "RESPONSABILIDAD 
UNIVERSAL" Promoviendo el cambio para el desarrollo sostenible, para una Venezuela próspera, 
que busco sensibilizar a la comunidad universitaria y al país en general, acerca de la necesidad de 
compartir saberes y establecer alianzas entre todos los sectores como vía para aportar, desde el 
campo de las ciencias económicas y sociales con perspectiva inter y transdisciplinaria, respuestas 
creativas que contribuyan con el desarrollo sostenible de la nación. 

El evento reseñado sirvió de plataforma para que profesionales de distintas universidades y 
centros de investigación del país optaran al envío de trabajos en extenso que fueron sometidos a 
arbitraje doble ciego. Aquellos que resultaron aprobados fueron considerados en un minucioso 
trabajo de edición para su publicación en este texto constituido por nueve (9) capítulos que abordan 
temas de gran actualidad en Modernización e Inteligencia Artificial en la Actualidad. 

 Este esfuerzo editorial no solamente pretende recoger y difundir los resultados de 
investigaciones que fueron objeto de discusión en el congreso, sino que también da cuenta de la 
diversidad de planteamientos que concitan interés y conforman líneas de trabajo intelectual en 
Venezuela. 
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CAPÍTULO 1 

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES Y LAS REDES SOCIALES CIENTIFICAS 

Neyda Ibañez, Ruben Castillo-Oropeza y Leonardo Villalba 

Resumen 

En el mundo actual, donde la información está al alcance de todos a través de internet y las nuevas 
tecnologías, los repositorios institucionales y las bibliotecas digitales son fundamentales para la 
gestión de la visibilidad de los investigadores, en este sentido el propósito del artículo es 
reflexionar sobre la gestión para la visibilidad de los investigadores, cuya metodología se ubica en 
el paradigma postpositivista con el uso del método hermenéutico comprendiendo la necesidad de 
mejorar la calidad de los contenidos indexados en los repositorios institucionales y bibliotecas 
digitales. Para lograrlo, se proponen estrategias como la diversificación de tipologías 
documentales, el registro riguroso de las referencias de los documentos y el correcto registro de 
los autores que permitirá una mejor identificación de la producción científica y una medición más 
precisa del Índice H de los investigadores. 

Palabras clave: redes sociales académicas, repositorios institucionales, gestión de la identidad 
académica digital, visibilidad de los investigadores. 

Introducción 

La visibilidad y la reputación son importantes para el desarrollo de la carrera como un 

investigador, ya que pueden tener un impacto directo en oportunidades de financiamiento, 

colaboraciones, promociones y reconocimiento académico. Los investigadores que son 

reconocidos y visibles en su campo tienen más posibilidades de ser invitados a participar en 

proyectos de investigación, conferencias y publicaciones conjuntas.  

Entonces, con esta premisa cabe preguntar ¿Cuáles son las estrategias de gestión de la 

identidad digital y de difusión de la producción científica para investigadores que permita la mayor 

visibilidad a las investigaciones? Es por ello, que el propósito de estudio considera reflexionar 

sobre la gestión para la visibilidad de los investigadores.  

Para lograr este objetivo, se utilizó una metodología ubicada en el paradigma postpositivista 

con el uso del método hermenéutico con el fin de comprender la gestión para la visibilidad de los 

investigadores en los repositorios institucionales y las bibliotecas digitales, así como aprovechar 
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las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y las redes sociales para aumentar la 

visibilidad de la producción científica. 

Al respecto, una investigación de Borrego (2017) analizó 1.031 artículos publicados en 760 

revistas en el año 2014 para comparar la cantidad de éstos en los repositorios institucionales y en 

ResearchGate, el cual tuvo un resultado de 114 artículos (11,1 %) en repositorios institucionales 

mientras que en ResearchGate se pudieron encontrar metadatos de 984 artículos (95,4 % de la 

muestra) y 565 artículos (el 54,8 % de la muestra) a texto completo.  

Este tipo de gestión para la visibilidad de los investigadores es un tema fundamental en el 

mundo actual y, por consiguiente, el abordaje reflexivo involucra el cómo lograr mejorar la 

visibilidad de las investigaciones e implementar estrategias efectivas para aumentar la visibilidad 

de la producción científica como una clave estratégica para el avance de la investigación y el 

reconocimiento de los investigadores en su campo de estudio. 

Esto conllevó a la interpretación con el uso del método hermenéutico de algunas categorías 

de estudio ante las diferencias entre las redes sociales académicas que se convirtieron en una 

plataforma eficaz para que los investigadores compartieran y difundieran sus investigaciones de 

manera rápida y directa, tal como expresa Cózar (2020).  

A diferencia de los repositorios institucionales, donde el proceso de autoarchivo puede llevar 

más tiempo y requerir la aprobación de los administradores, las redes sociales académicas permiten 

a los investigadores publicar sus trabajos de forma inmediata.  

En este orden de ideas, ya no es suficiente realizar investigaciones de calidad, sino que 

también los investigadores están tratando de asegurar que esas investigaciones sean conocidas y 

reconocidas por la comunidad científica y el público en general, como lo demuestra Borrego 

(2017).  

Es así, que Martínez (2020: 127) se encuentra en los repositorios institucionales con 

preguntas habituales que realizan los investigadores y que son imprescindibles tener en cuenta 



 

Ibañez, Neyda, Castillo-Oropeza, Rubén y Villalba, Leonardo (2024). Repositorios institucionales y las redes sociales científicas. Modernización 
e Inteligencia Artificial en la Actualidad.                                                                                                                                                                              11 
 

antes de publicar en redes sociales científicas, al respecto expone “ResearchGate, Academia.edu… 

me ha pedido que suba mis publicaciones,  

¿es legal?  

¿Cumple la política de acceso abierto de la universidad?  

¿Y el mandato del financiador?  

¿Cuál es la diferencia entre una red social académica y el repositorio institucional?”  

Estas preguntas requieren respuestas adecuadas a la institución a la cual pertenece el 

investigador, sin embargo, se puede comprender categorías comunes como las siguientes: las 

estrategias de gestión para la visibilidad de la producción científica, con subcategorías sobre de la 

identidad digital y la difusión de la producción intelectual.   

Por ello, el contenido del artículo parte algunos elementos conceptuales para diferenciar en 

qué consiste cada servicio y cuál es su lugar en el ecosistema de comunicación actual, para luego, 

describir aspectos de la visibilidad académica, entre ellos: la importancia de las citas, las tablas de 

promedios de citas mundiales por años y áreas, los tipos de publicaciones, el perfil del investigador, 

los repositorios de acceso abierto, las redes sociales académicas y las licencias Creative Commons, 

ventajas y desventajas. 

La visibilidad académica  

Es fundamental en la labor científica, ya que permite compartir los resultados y avances de 

la investigación, generar nuevos conocimientos y construir saberes colectivos. Además, Torres-

Salinas y Milanés-Guisado (2014) explican que la masificación de Internet ha contribuido no solo 

a una mayor visibilidad aumentando la utilización de los contenidos producidos, sino que también 

facilita la colaboración y el intercambio de ideas entre investigadores.   

En este sentir, la visibilidad académica se refiere a la capacidad de hacer útil la producción 

intelectual, colocando a éstos, a la disposición de la comunidad científica en diferentes medios, 

permitiendo aumentar la calidad de las publicaciones. 
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Es una perspectiva a través del cual se analiza el grado de presencia y reconocimiento que 

tiene una institución académica en un contexto determinado, empleando métodos, técnicas e 

instrumentos específicos, para mostrar la importancia de las investigaciones, y en consecuencia de 

sus investigadores, para compartir entre pares en el ámbito académico, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Esta visibilidad académica conlleva a los rankings, que se basan en métricas como el número 

de publicaciones, el número de citas recibidas, el índice h, entre otros, para evaluar la visibilidad 

y la influencia de las instituciones y los investigadores. Entre los rankings existen diversos 

enfoques, pero destacan los siguientes (Ramírez, 2018): 

Rankings con enfoque bibliométrico de la visibilidad: Usan como fuente de 
información las bases de datos bibliográficas para extraer el comportamiento de 
indicadores bibliométricos que miden la producción científica y su impacto. 
Rankings con enfoque web de la visibilidad: La unidad de análisis es el sitio web 
institucional y la presencia individual de actores y entidades, se centran en la cantidad 
y calidad de contenidos, la optimización del sistema, la presencia en redes sociales y 
académicas, y el posicionamiento en buscadores. 
Rankings con enfoque mixto de la visibilidad: Incluyen indicadores con varios 
enfoques de visibilidad sin abarcar todas las esferas de la actividad académica, a lo 
sumo, dos o tres procesos: investigación e internacionalización; investigación, 
docencia y presencia web. 
Rankings con un enfoque integral de la visibilidad: Intentan ser muy abarcadores, 
integrando varias dimensiones con un gran número de indicadores. No solo incluyen a 
elementos relacionados con investigación, internacionalización y docencia, sino 
también, compromiso local, transferencia de conocimientos, sustentabilidad, 
empleabilidad, entre otros. (p. 102) 

Algunos ejemplos de enfoque bibliométrico de la visibilidad son el Ranking Web de 

Universidades (Webometrics), el Ranking de Shanghai (ARWU), el Ranking QS de Universidades 

Mundiales y el Ranking SCImago de Instituciones de Investigación.  

Estos rankings utilizan diferentes metodologías y fuentes de información para calcular los 

indicadores bibliométricos y clasificar a las instituciones y los investigadores. 
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Es importante tener en cuenta que estos rankings bibliométricos pueden ser útiles para tener 

una idea general de la visibilidad y el impacto de las instituciones y los investigadores, pero 

también tienen limitaciones y críticas. Por ejemplo, pueden estar sesgados hacia áreas de 

investigación más citadas o hacia instituciones con mayores recursos para la producción científica. 

Además, no capturan otros aspectos importantes de la calidad y la relevancia de la investigación, 

como la innovación, la interdisciplinariedad y el impacto social. 

Entre estos se puede mencionar el AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index) es un 

sistema de clasificación y análisis sustentado en el desempeño científico y el valor agregado de la 

productividad investigativa de los científicos en su desempeño individual. En algunos casos, solo 

los autores que tienen el perfil de Google Scholar anclado al correo institucional son elegibles para 

la clasificación. En su metodología describe que este ranking se basa en el índice H total, el número 

total de citas, el índice i10 total, y el índice h de los últimos 5 años.  

En este particular, el AD Scientific Index (2023) comenta lo siguiente: 

El índice h se calcula en función del número de veces que un artículo ha sido citado al 
menos h veces. Para tener un índice h alto, un académico debe haber publicado una 
gran cantidad de artículos y haber recibido una gran cantidad de citas. Por ejemplo, un 
valor de índice h de 15 indica que el académico ha recibido al menos 15 citas por cada 
uno de los 15 artículos publicados. Para aumentar el valor del índice h de 15 a 16, el 
mismo académico necesitaría recibir al menos 16 citas por los 16 artículos publicados. 
Se pueden utilizar varias bases de datos para encontrar el valor del índice h, incluidas 
Google Scholar, Web of Science, Scopus y Publons, algunas de las cuales son públicas 
y otras requieren una suscripción. Estas bases de datos utilizan diferentes parámetros 
para calcular los índices h, incluidos SCI-E o revistas indexadas, o elementos 
auxiliares no indexados como otras revistas, libros o patentes. Debido a que el conjunto 
de parámetros utilizados por cada base de datos es diferente de los utilizados por otras, 
cada base de datos puede calcular diferentes valores del índice h. Por tanto, los índices 
h calculados por Google Scholar, Web of Science, Scopus y Publons pueden ser 
diferentes para un mismo investigador. Por ejemplo, un investigador que ha escrito 
más libros que artículos científicos puede tener un índice h bajo en Web of Science a 
pesar de tener un gran número de citas. Ninguno de los índices es equivalente al otro 
debido a sus diferentes alcances. (párr. 1) 

Con respecto a la cita anterior, es denotar que el número de publicaciones y citas no es el 

único indicador del éxito de un investigador. Es importante considerar otros factores, como la 
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calidad de las publicaciones, el impacto de la investigación en la comunidad científica y la 

relevancia de los avances realizados. De hecho, la metodología de AD Scientific Index (2023) 

explica que un investigador puede tener un menor número de publicaciones, pero si estas han 

recibido un alto número de citas, esto indica que sus contribuciones son altamente valoradas y han 

tenido un impacto significativo en el campo.  

Por otro lado, un investigador con un gran número de publicaciones, pero con pocas citas 

puede sugerir que sus trabajos no han sido ampliamente reconocidos o utilizados por otros 

investigadores. 

Además, como se menciona en AD Scientific Index (2023) la falta de valoración de algunos 

estudios valiosos puede deberse a diversas razones, como la falta de acceso a canales científicos o 

la falta de uso de métodos adecuados para difundir los resultados de investigación. Por lo tanto, es 

importante considerar también el alcance y la visibilidad de las publicaciones, así como la forma 

en que se comunican y se comparten los resultados.  

Es de acotar lo expresado por López (2022) sobre el índice h:  

Su simplicidad y la facilidad para calcularlo ha hecho que tenga una gran aceptación 
y se esté utilizando en los sistemas de evaluación de la investigación. Se puede aplicar 
tanto a autores como a revistas.  Hay que tener en cuenta que su valor dependerá del 
tamaño del área científica del autor y del número de publicaciones. En áreas grandes 
como Biología, Medicina, Química, etc. se dan valores más altos que en otras áreas 
como Geografía, Sociología, Derecho, etc. También es lógico encontrar valores más 
altos de índice H en autores con una larga trayectoria investigadora que en noveles. (p. 
7) 

Ante esto se revela la segunda categoría de este estudio referido a la importancia de las citas, 

de hecho, el número de citas recibidas por un artículo puede ser utilizado como un indicador de su 

impacto y relevancia en la comunidad científica. Cuanto mayor sea el número de citas, 

generalmente se considera que el artículo ha tenido un mayor impacto y ha sido reconocido por 

otros investigadores en el campo.  
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Al compararlo con otros indicadores, como el porcentaje de los artículos más citados en esa 

categoría a nivel mundial, se puede concluir que este artículo se encuentra entre los más citados y, 

por lo tanto, entre los más influyentes en el área. 

La importancia de las citas 

 AD (Alper-Doger) Scientific Index (2023) describe el índice h es una métrica a nivel de 

autor que mide tanto la productividad como el impacto de las citas de las publicaciones. Agrega la 

Universidad de Chile (2023) que este indicador también se aplica a países y revistas, inicialmente 

utilizado para un científico o académico individual, fue propuesto por Jorge Hirsch, profesor de 

Física de la Universidad de California en Estados Unidos de América, y mide la calidad profesional 

de científicos, en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. Un 

científico o investigador tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno.  

Por lo tanto, permite hacer el balance entre el número de publicaciones y las citas que recibe, 

analizando el papel de las citas en la evaluación de la calidad y relevancia de la producción 

científica de los investigadores; pero también Google Scholar calcula el índice i10, este es otro 

sistema de puntuación académica.   

El índice i10 es un sistema de puntuación que sólo incluyen estudios científicos como 

artículos y libros que hayan recibido 10 o más citas, tal como se manifiesta en AD Scientific Index 

(2023) el número de estudios citados diez o más veces da el valor del índice i10. Los valores del 

índice i10 y del índice h calculados para los últimos seis años no indican que el artículo haya sido 

escrito y publicado en los últimos seis años.  

En cambio, el índice científico AD, muestra el poder de citación durante los últimos 6 años, 

lo que indica si el artículo sigue siendo efectivo. En la metodología de AD Scientific Index (2023) 

indican: 

El "Índice científico AD" es el primer y único estudio que muestra los coeficientes de 
productividad total y de seis años de los científicos basándose en las puntuaciones y 
citas del índice h y el índice i10 en Google Scholar. Además, el índice proporciona la 
clasificación y evaluación de científicos en materias y campos académicos, así como 
en 22.408 universidades, 218 países, regiones y el mundo. En otras palabras, el "Índice 
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científico AD" proporciona resultados de clasificación y análisis. Otra diferencia del 
Índice Científico AD es que primero clasifica la universidad o institución dentro de 
todas las instituciones, y luego da su clasificación dentro de instituciones similares o 
dentro de universidades, universidades públicas y privadas (párr.5) 

De lo anterior se comprende la importancia de la gestión para la visibilidad de las citas en 

las investigaciones para mostrar la visibilidad académica, por lo que cabe la pregunta que realiza 

la Biblioteca de la Universidad de Extremadura (2023): ¿Cómo sé si las citas que reciben mis 

artículos son las suficientes, es decir, son muchas o pocas?  

Lo cual responde que se necesita comparar el número de citas que recibe el artículo con otros 

y ponerlas en un contexto, se hacen unas tablas de promedios de citas recibidas por años y áreas, 

de tal manera que se pueda ver cuantas citas ha recibido en promedio un artículo de un área 

determinada en un año concreto, por ejemplo en Gerencia internacional en el año 2018 el promedio 

es de 5 citas, por tanto si se ha publicado un artículo sobre Gerencia internacional en 2018 y se 

tiene más de 5 citas se estará por encima de la media mundial. 

Por consiguiente, ingresa la categoría de las tablas de promedios de citas mundiales por años 

y áreas según el portal Scopus que son publicadas por Web of Science (WOS).  

Este informe de citas proporciona una visión general de la cantidad de veces que los registros 

de un conjunto de resultados de búsqueda han sido citados por otros artículos. Estos datos pueden 

ser útiles para evaluar el impacto y la visibilidad de la investigación. Estas estadísticas incluyen 

los siguientes datos, según Clarivate Analytics de la plataforma de Web of Science (2023): 

 El número total de resultados encontrados muestra la cantidad de registros que se 

encontraron en el conjunto de resultados de búsqueda. 

 El número total de veces que se citaron todos los registros indica cuántas veces en total 

se citaron los registros en el conjunto de resultados. 
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 El número total de citas sin citas propias muestra la cantidad de citas que recibieron los 

registros de otros artículos, excluyendo las citas que provienen de artículos que también 

están incluidos en el conjunto de resultados. 

 El número total de artículos en que se cita indica cuántos artículos diferentes citaron los 

registros del conjunto de resultados. 

 El número total de artículos en que se cita sin citas propias muestra la cantidad de artículos 

diferentes que citaron los registros, excluyendo los artículos que también están incluidos 

en el conjunto de resultados. 

 El promedio de citas por elemento muestra la cantidad promedio de veces que cada 

registro del conjunto de resultados fue citado. 

 El número total de citas en todos los años del conjunto de resultados muestra cuántas 

veces en total se citaron los registros en cada año. 

 El número de h-index es un indicador que se basa en el número de veces que los registros 

fueron citados. El h-index se calcula ordenando los registros en orden descendente según 

el número de veces citado y encontrando el número más alto de registros que tienen al 

menos ese número de citas. 

Se entiende que este informe de citas proporciona datos sobre la cantidad de veces que los 

registros de un conjunto de resultados de búsqueda han sido citados, lo que puede ser útil para 

evaluar el impacto y la visibilidad de la investigación, mostrando tablas de los promedios de citas 

a nivel mundial, desglosados por años y áreas de investigación. Así el investigador puede comparar 

las citas obtenidas en Google Scholar con respecto al promedio mundial del mismo año en su área 

de estudio, de esta manera puede medir tanto su éxito como investigador, como también la 

visibilidad académica ante el impacto que tienen las revistas a las que someten a publicación sus 

trabajos. Por ello entre las estrategias de gestión para la visibilidad académica se encuentran a los 

tipos de publicaciones. 
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Clasificación de las publicaciones 

 Se discuten los diferentes tipos de publicaciones científicas, como artículos de revistas, 

libros, conferencias, entre otros, y cómo afectan la visibilidad del investigador. Por ejemplo, la 

Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC (2023) tiene como objetivo la construcción 

de una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de su 

calidad, integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las 

diferentes agencias de evaluación por ejemplo en España se tiene a la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora-CNEAI y la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación- ANECA. 

Si bien la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un 

organismo público español, la CIRC se basa en criterios internacionales y se utiliza para evaluar 

revistas científicas de diferentes países y regiones. La clasificación se realiza a través de un sistema 

de indicadores y criterios de calidad establecidos por la comunidad científica, y no está limitada a 

revistas españolas. En la CIRC (2023) describe que A+ (Revistas de alto impacto, prestigio y 

referencia internacional.), A (Revistas internacionales de mayor prestigio que han superado 

procesos de evaluación muy exigentes.), B (Revistas científicas de calidad pero que no alcanzan 

un alto nivel de internacionalización.), C ( Revistas científicas de segundo orden con reducido 

impacto ) y D (Publicaciones no incluidas en ninguna de las categorías anteriores), pero también 

están los índices de impacto, que se dividen en cuatro grupos iguales llamados cuartiles.  

Esto permite conocer la posición de cada revista en función del número de citas recibidas y 

otros elementos de medición. La Biblioteca Universitaria Deusto (2023) explica el tipo de 

publicaciones por cuartil, como un indicador estadístico para identificar la relevancia de una 

revista científica comparada con un grupo de publicaciones similares. En este sentido, el cuartil de 

las revistas científicas determinará la posición que este material ocupa, en relación con todas las 

publicaciones de su área de estudio, al dividir un listado de revistas ordenadas de mayor a menor 

índice de impacto, entre 4, se obtiene 4 grupos de revistas: cada conjunto es un cuartil. En un 

listado de 100 revistas, por ejemplo, el primer cuartil son las 25 primeras. 
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Las revistas con el índice de impacto más alto estarán el primer cuartil, los cuartiles medios 

serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el cuarto. Por tal motivo, antes de elegir 

entre una u otra publicación, se debe tener en cuenta el cuartil de la revista, como forma de tener 

seguridad de estar seleccionando una fuente de información correcta para publicar un artículo en 

una revista de alto impacto y por lo tanto de mayor visibilidad académica. Para ello el investigador 

puede acudir al Índice Dialnet de revistas, Journal Citation Indicator (JCI), Índice H de la revista, 

entre otros. De igual forma colabora los cálculos de los Percentiles, estos según López (2022) 

definen los niveles de actividad de citas. Coloca como ejemplo: 

Cuanto mayor sea el número de citas, menor será el grupo de papers al que pertenece. 
Ejemplo, si un artículo ha sido citado 4000 veces en el año 2009 y está incluido en la 
categoría de Agricultural Sciences, podremos decir al compararlo con estos 
indicadores, que está entre el 0,01% de los artículos más citados de esa categoría a 
nivel mundial (p. 27) 

De lo anterior, se comprende que el número de citas recibidas por un artículo puede ser 

utilizado como un indicador de su impacto y relevancia en la comunidad científica. Es importante 

destacar que el análisis de citas y la comparación con otros indicadores deben realizarse con 

precaución y considerando el contexto específico de cada campo de investigación. Además, es 

recomendable utilizar múltiples métricas y enfoques para evaluar el impacto de un artículo, ya que 

las citas por sí solas no son una medida completa del valor y la calidad de la investigación. 

Perfil del autor y sistemas de identificación 

Es común que el nombre de un autor prolífico aparezca registrado de formas disímiles en 

sus contribuciones y en las bases de datos donde se procesan. Esto puede deberse a diferentes 

factores, como la variación en la forma de escribir el nombre (por ejemplo, el uso de diferentes 

iniciales o abreviaturas), errores de transcripción o la utilización de diferentes nombres o apellidos 

en distintos contextos. 

Este problema puede dificultar la gestión de la identidad digital de los investigadores y 

académicos, ya que puede resultar difícil para otros profesionales de la investigación identificar 
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correctamente a un autor y sus contribuciones. Además, puede llevar a la atribución incorrecta de 

trabajos, la duplicación de registros o la falta de reconocimiento adecuado para los autores. 

Por consiguiente, otra de las estrategias de gestión para la visibilidad académica es la 

estandarización y normalización del perfil del autor, del análisis se desprende que los 

investigadores deben tener un perfil digital personal único estándar en las publicaciones, proyectos 

y logros académicos.  

La firma estándar se pudiera mostrar con el uso de apellidos unidos por un guion, nombre 

de pila desarrollado en todas sus producciones intelectuales, esto permitiría mejorar la correcta 

identificación y recuperación de la producción científica de los investigadores existente en las 

redes sociales académicas y en los repositorios institucionales, tal como lo afirman Delgado-

Vásquez y Utrera (2023) sobre la gestión de identidad académica digital y visibilidad, lo cual es 

una habilidad, en sus palabras: 

La habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad en la 
red como un componente inseparable y fundamental del conjunto de habilidades 
informacionales y digitales, las cuales se han convertido en fundamentales para vivir 
en la sociedad informacional (p. 7)  

Es considerable en esta gestión distinguir entre el concepto de identificador de autor con el 

de perfil de autor, en este aspecto argumentan Lorenzo Escobar y Pastor Ruiz (2012) que la 

diferencia estriba en que el concepto de identificador de autor se refiere a un código numérico o 

alfanumérico que se asigna a un autor para identificar de manera única su producción científica, 

independientemente de cómo firme o en qué institución trabaje. Este identificador permite vincular 

de manera inequívoca todas las contribuciones de un autor, incluso si utiliza diferentes nombres o 

afiliaciones en diferentes contextos. 

Por otro lado, Lorenzo Escobar y Pastor Ruiz (2012) definen el concepto de perfil de autor, 

que se refiere al conjunto de datos que recopilan de manera estandarizada la producción científica 

y toda la actividad investigadora de un autor. Esto incluye información sobre los puestos que ha 

desempeñado, los proyectos de investigación en los que ha participado, los contratos que ha tenido, 

entre otros aspectos relevantes de su trayectoria profesional. 
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El perfil de autor proporciona una visión más completa y detallada de la actividad 

investigadora de una persona, más allá de su producción científica. Este tipo de información es útil 

para evaluar la trayectoria y el impacto de un autor en el ámbito académico. Se destaca que el 

identificador de autor y el perfil de autor son conceptos complementarios. El identificador de autor 

permite la identificación única de un autor y la vinculación de sus contribuciones, mientras que el 

perfil de autor proporciona una visión más amplia de su actividad investigadora. Ambos conceptos 

son importantes para la gestión de la identidad digital de los autores e investigadores. 

En todo caso, los perfiles de autor son una herramienta útil para identificar de manera 

inequívoca a los autores de publicaciones científicas. Estos perfiles recopilan toda la información 

académica, producción científica y métricas de un autor, lo que facilita la recuperación y difusión 

de su curriculum vitae. Algunos de estos perfiles incluyen identificadores de autor, que son códigos 

numéricos o alfanuméricos únicos y permanentes para cada investigador, con el fin de evitar 

errores o confusiones entre nombres similares. Estos códigos son generados automáticamente por 

las bases de datos y permiten la sincronización entre ellas. 

Para Borrego (2014) entre los perfiles de autor más conocidos y consolidados se encuentran 

ORCID, Researcher ID (WOS) y Author ID de Scopus. Sin embargo, existen otros perfiles como 

ISNI, VIAF, entre otros. Además, el perfil de autor permite corregir errores en caso de detectarlos 

y se puede buscar por los identificadores en las bases de datos para garantizar la identificación 

precisa y única de los autores. Explica Borrego (2014) que el ORCID permite a los investigadores 

gestionar su identidad digital de manera efectiva, ya que les brinda la capacidad de mantener un 

perfil actualizado y completo de sus logros académicos. Esto incluye información como sus 

publicaciones, afiliaciones institucionales, proyectos de investigación y contribuciones a la 

comunidad científica. 

Borrego (2014) describe que Researcher ID (WOS) también permite a los investigadores 

actualizar y mantener su perfil, asegurando que la información sea precisa y actualizada. Además, 

el identificador Researcher ID se puede sincronizar con otros perfiles de autor, como ORCID, para 

garantizar una mayor visibilidad y reconocimiento de la producción científica de un investigador.  
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Es por eso que la adopción de sistemas de identificación únicos y persistentes, como ORCID, 

es tan importante. Al utilizar un identificador único, los investigadores pueden asegurarse de que 

sus contribuciones sean correctamente atribuidas y reconocidas, independientemente de la 

variación en la forma de escribir su nombre o la forma en que se procesan sus trabajos en diferentes 

bases de datos y sistemas. 

Por otro lado, Borrego (2014) continúa explicando que Author ID de Scopus es un perfil de 

autor utilizado en la base de datos Scopus que proporciona un identificador único para cada autor, 

permitiendo una identificación precisa y una recopilación completa de su producción científica en 

Scopus. A diferencia, Borrego (2014) manifiesta que el ISNI es administrado por la International 

ISNI Agency, que es una colaboración entre varias organizaciones y bibliotecas a nivel mundial. 

El sistema de identificación ISNI se utiliza en diferentes industrias, como la música, el cine, la 

televisión, la literatura y las artes, para garantizar la identificación precisa y única de las personas 

involucradas en la creación y distribución de contenidos.  

El ISNI busca abordar el problema de la variación en la forma de escribir los nombres y las 

dificultades para identificar correctamente a los autores e investigadores en diferentes contextos y 

sistemas. Proporciona un identificador único y persistente que permite vincular de manera 

coherente las contribuciones de una persona en diferentes bases de datos y sistemas. 

También, el VIAF es una herramienta útil para la gestión de la identidad digital de los autores 

e investigadores, ya que permite que sus contribuciones se atribuyan correctamente y se vinculen 

de manera coherente en diferentes contextos y sistemas bibliotecarios a nivel internacional.  

Asimismo, existen varios perfiles y plataformas que permiten a los investigadores reunir y 

mostrar su producción científica, así como facilitar su identificación, métricas y divulgación. 

Algunos ejemplos de estos perfiles y plataformas son: 

 Google Scholar Citations: Permite a los investigadores crear un perfil que muestra su 

producción científica indexada en Google Scholar. Proporciona métricas como el número 

de citas recibidas y el índice h (índice de impacto basado en las citas recibidas). 
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 ResearchGate: Es una red social académica que permite a los investigadores compartir y 

descubrir trabajos científicos. Los investigadores pueden crear un perfil que muestra su 

producción científica, colaboraciones y métricas como el número de lecturas y descargas 

de sus publicaciones. 

 Academia.edu: Similar a ResearchGate, Academia.edu es una plataforma que permite a 

los investigadores compartir y descubrir trabajos científicos. Los investigadores pueden 

crear un perfil que muestra su producción científica, seguidores y métricas como el 

número de visualizaciones de sus trabajos. 

 Dialnet: Es una plataforma española que recopila y muestra la producción científica en 

español y portugués. Los investigadores pueden crear un perfil que muestra sus 

publicaciones, colaboraciones y métricas como el número de citas recibidas. 

 Dimensions: Es una plataforma que recopila y muestra información sobre la producción 

científica, incluyendo publicaciones, citas, colaboraciones y métricas. No genera un 

identificador visible al público, pero permite a los investigadores tener una visión 

completa de su actividad científica. 

Estas plataformas proporcionan a los investigadores una mayor visibilidad y acceso a su 

producción científica, así como la posibilidad de conectarse y colaborar con otros investigadores. 

Cabe destacar que cada plataforma tiene sus propias características y enfoques, por lo que los 

investigadores pueden optar por utilizar una o varias de ellas según sus necesidades y preferencias. 

Muchos de estos sistemas de identificación únicos y persistentes también facilitan la integración 

de la identidad digital de los investigadores en diferentes plataformas y flujos de trabajo, lo que 

permite una gestión más eficiente de la información y evita la duplicación de esfuerzos al ingresar 

manualmente la misma información en múltiples sistemas. 

Redes sociales y académicas de acceso abierto 

La utilización de repositorios de acceso abierto es una estrategia para difundir la producción 

científica y aumentar la visibilidad del investigador al igual que las redes sociales académicas 
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como herramientas para establecer conexiones con otros investigadores, compartir conocimientos 

y promover la visibilidad de la producción científica.  

Después de analizar y combinar los indicadores de las plataformas más influyentes en la 

medición de métricas alternativas a nivel mundial, como Plumanalytics, Almetric e Impactstory, 

con las redes sociales y académicas de mayor impacto y crecimiento en los últimos 5 años en 

Internet (según Cosenza, 2017; IRedes, 2017), se identifican las redes y plataformas más visibles 

para la producción científica y académica en la web 2.0., se tiene entre las redes sociales a: 

Linkedln, YouTube, X (anteriormente Twitter), Facebook, Google +. Entre las redes académicas 

a: Orcid, Google Scholar, Mendeley, Academia.edu, MySciencieWork, ResearchGate. 

De esto, se puede decir que las redes sociales académicas se diferencian de las redes sociales 

convencionales en su enfoque, propósito, contenido, usuarios y funcionalidades específicas. Están 

diseñadas para satisfacer las necesidades de la comunidad académica y promover la colaboración, 

el intercambio de conocimientos y el avance de la investigación científica. Pero ambas ofrecen 

ventajas como la interacción directa con los autores, alertas de nuevas publicaciones, popularidad, 

facilidad de uso. 

¿Redes sociales académicas o repositorios?  

Tanto las redes sociales académicas como los repositorios ofrecen valor a los investigadores, 

pero en diferentes aspectos, así lo distingue Cózar (2020) al exponer que las redes sociales 

académicas, como se mencionó anteriormente, brindan la oportunidad de encontrar a colegas y 

fomentar el intercambio a través de foros de preguntas. También pueden contar con sistemas de 

ranking que permiten evaluar la popularidad y la calidad de los trabajos académicos. Estas 

plataformas facilitan la comunicación y la colaboración entre investigadores, lo que puede ser 

beneficioso para el desarrollo de la investigación. 

La procedencia y posicionamiento de los repositorios institucionales venezolanos en el 

ámbito académico internacional, es importante destacar que existen varios que han sido creados 

por universidades y otras instituciones académicas. Algunos ejemplos de repositorios 

institucionales venezolanos que destacan Martínez y García (2018) son provenientes de 
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universidades como: la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad de Carabobo 

(UC), la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Oriente (UDO), la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Nueva Esparta (UNE) 

y la Universidad Metropolitana (UNIMET). 

Estos repositorios pueden contribuir a fortalecer la visibilidad y el impacto de la 

investigación venezolana, tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto al posicionamiento 

de estos repositorios institucionales venezolanos en el ámbito académico internacional, es 

importante tener en cuenta que el acceso y la visibilidad de los repositorios pueden variar. Algunos 

repositorios venezolanos pueden tener un mayor reconocimiento y uso a nivel nacional, mientras 

que su visibilidad internacional puede depender de factores como la promoción y la divulgación 

de los contenidos en comunidades académicas internacionales. 

Para Martínez y García (2018) el posicionamiento internacional de los repositorios 

institucionales venezolanos puede estar influenciado por factores como la calidad y la relevancia 

de los trabajos académicos depositados, la participación en redes y plataformas internacionales, 

así como la disponibilidad de metadatos y la adopción de estándares internacionales de 

interoperabilidad. 

Por otro lado, los repositorios institucionales o temáticos son plataformas dedicadas al 

almacenamiento y la difusión de trabajos científicos. Estos repositorios permiten a los 

investigadores depositar sus artículos y compartir la URL (handle) correspondiente en las redes 

sociales académicas. Esto es especialmente útil en el contexto de las políticas editoriales 

restrictivas, ya que los repositorios ofrecen una alternativa para compartir y difundir 

investigaciones sin infringir derechos de autor. 

Las licencias Creative Commons  

Los repositorios institucionales son plataformas que permiten el almacenamiento y la 

difusión de trabajos científicos y académicos. La utilización de licencias Creative Commons en 

estos repositorios es fundamental para proteger los derechos de autor y facilitar la difusión de la 

producción científica, promoviendo un acceso más amplio y abierto a la investigación. Por lo tanto, 
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es importante identificar las diferencias entre estas licencias para proteger los derechos de autor y 

facilitar la difusión de la producción científica. Existen varias licencias Creative Commons (CC) 

que ofrecen diferentes combinaciones de derechos y restricciones. CC (2023) permiten a los 

reutilizadores comprender rápidamente las restricciones y los permisos asociados con una obra, lo 

que facilita la toma de decisiones sobre cómo utilizarla de manera legal y ética. Para la UNESCO 

(2023): 

Las licencias Creative Commons son modelos de contratos que sirven para otorgar 
públicamente el derecho de utilizar una publicación protegida por los derechos de 
autor. Entre menos restricciones implique una licencia, mayores serán las posibilidades 
de utilizar y distribuir un contenido. (p. 4) 

Las licencias Creative Commons brindan un equilibrio entre la protección de los derechos 

de autor y la promoción de la difusión y el acceso abierto a la producción intelectual. Cuanto menos 

restrictiva sea una licencia Creative Commons, más posibilidades habrá para utilizar y distribuir 

un contenido protegido por derechos de autor. A continuación, se describen los tipos de licencias 

Creative Commons más comunes, en CC (2023) describen los siguientes: 

 Atribución (CC BY): Permite a otros descargar, compartir, adaptar y construir sobre el 

trabajo, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se otorgue crédito al autor original. 

 Atribución - No Comercial (CC BY-NC): Esta licencia permite a otros descargar y 

compartir el trabajo, siempre y cuando se otorgue crédito al autor original. No se permite 

el uso comercial, pero se permite la creación de obras derivadas. 

 Atribución - Sin Derivadas (CC BY-ND): Esta licencia permite a otros descargar y 

compartir el trabajo, siempre y cuando se otorgue crédito al autor original. No se permite 

la creación de obras derivadas, pero se permite el uso comercial. 

 Atribución - Compartir Igual (CC BY-SA): Esta licencia permite a otros descargar y 

compartir el trabajo, siempre y cuando se otorgue crédito al autor original. Se permite la 

creación de obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre y cuando las obras 

derivadas se compartan bajo la misma licencia.  
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 Atribución - No Comercial - Compartir Igual (CC BY-NC-SA): se permite el uso y 

distribución del trabajo, siempre y cuando no sea con fines comerciales, se otorgue crédito 

al autor original y las obras derivadas se compartan bajo la misma licencia o una similar. 

Estas licencias Creative Commons son flexibles y permiten a los autores especificar qué 

derechos otorgan a los usuarios, al tiempo que protegen sus derechos de autor. Cada licencia tiene 

sus propias restricciones y requisitos, lo que permite a los autores elegir la licencia que mejor se 

adapte a sus necesidades y objetivos. Estas licencias Creative Commons no reemplazan los 

derechos de autor, sino que se basan en ellos para ofrecer un marco legal para la difusión y el uso 

de obras creativas. 

Conclusiones 

Para gestionar con éxito la visibilidad y la reputación, es importante utilizar diversas 

estrategias de comunicación científica. Esto incluye la publicación en revistas de alto impacto, 

presentaciones en conferencias, participación en redes sociales académicas, creación de perfiles 

en plataformas académicas como ResearchGate y Academia.edu, y participación en eventos 

científicos y divulgación científica. Se destaca que los repositorios institucionales y las redes 

sociales académicas no son mutuamente excluyentes. Ambas plataformas tienen sus ventajas y 

desventajas, y pueden complementarse entre sí para maximizar la visibilidad y la difusión de la 

investigación. En este sentido, se destaca la importancia de fomentar la colaboración entre los 

repositorios institucionales y las redes sociales científicas, con el fin de maximizar la visibilidad y 

el impacto de la investigación. 

La responsabilidad sobre el depósito en los repositorios recae en los investigadores, pero 

actualmente las bibliotecas están haciendo mayores gestiones al respecto para aumentar la calidad. 

Por otro lado, es necesario el apoyo institucional a los investigadores para obtener las tablas sobre 

los promedios de citas mundiales actualizados, y brindar las herramientas a los editores de las 

revistas científicas institucionales para acceder a mecanismos que conlleven a un mayor factor de 

impacto de las revistas.  
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El movimiento de ciencia abierta se refiere a la práctica de compartir y acceder a 

investigaciones científicas de forma libre y gratuita, lo que permite a cualquier persona utilizar, 

modificar y redistribuir el conocimiento científico. Esto contrasta con el modelo tradicional de 

acceso a la investigación, donde las revistas científicas suelen tener altos costos de suscripción, lo 

que limita el acceso a la información. 

La reacción de los grandes grupos editoriales frente a este movimiento ha sido mixta. 

Algunas editoriales han adoptado políticas de acceso abierto, permitiendo que los artículos 

publicados en sus revistas estén disponibles de forma gratuita. Otras han intentado mantener su 

modelo de suscripciones pagas, aunque también han incrementado su interés en el acceso abierto 

como una fuente adicional de ingresos. 

Esto presenta una oportunidad para las bibliotecas y para sus repositorios de adquirir un 

protagonismo mayor. Por un lado, las bibliotecas pueden convertirse en proveedores de acceso 

abierto, alojando y facilitando el acceso a investigaciones científicas de manera gratuita. Esto les 

permite estar a la vanguardia del movimiento de ciencia abierta y promover la difusión del 

conocimiento. 

Por otro lado, las bibliotecas pueden desempeñar un papel importante en la educación y 

promoción del acceso abierto y la ciencia abierta. Pueden organizar talleres y eventos para 

informar a los investigadores y estudiantes sobre las ventajas y oportunidades que ofrece este 

movimiento, de manera que, los repositorios institucionales adquieran un protagonismo mayor 

tanto en acceso abierto como en ciencia abierta, esto les permite desempeñar un papel fundamental 

en la difusión y promoción del conocimiento científico de forma libre y gratuita, siempre y cuando 

existan otros mecanismos de incentivos salariales, premios, entre otros para que los investigadores 

puedan generar conocimiento de calidad. 
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CAPÍTULO 2 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR COMO HERRAMIENTA DE 

MARKETING EN LOS CONSUMIDORES DIGITALES 

Sonia Fabiola Chaluisa Chaluisa y Luisa Carolina Villa Andrade 

Resumen 

Hoy en día, el creciente nivel de competitividad de diferentes sectores empresariales, además de 
las tendencias cambiantes del mercado y las demandas de los consumidores, son factores que han 
contribuido al hecho de que el comercio electrónico se está volviendo cada vez más relevante y es 
ampliamente considerado como una alternativa, utilizado en el intercambio de bienes, ya que 
estimula la actividad comercial, lo que brinda a los consumidores más oportunidades para 
desarrollar negociaciones y negocios con una mayor cobertura de mercado. El objetivo general es 
identificar las principales herramientas del uso del comercio electrónico en los consumidores 
digitales. La metodología utilizada en la investigación pertenece al tipo cuantitativa dada la 
aplicación de encuestas dirigidas a consumidores digitales, también debe tomarse en cuenta el uso 
del método descriptivo y analítico, con el objetivo de desarrollar el análisis, estudio y enfoque de 
los elementos abordados en la investigación, concluyendo que las estrategias de marketing digital 
en redes sociales están listas para ser utilizadas directamente, las principales estrategias utilizadas 
por las empresas son sujetas a una buena administración del contenido, a fin de garantizar una 
publicación continua o casi diaria de las cuentas respectivas en redes sociales. 

Palabras clave: Consumidores, empresas, estrategias, marketing digital, redes sociales  

Introducción 

En un entorno global en constante cambio y transformación, las personas no solo están 

interesadas en conocer o adquirir productos o servicios a nivel local, sino también de todo el 

mundo, realizando estas acciones a través de los sistemas y Tecnologías de Información y 

Comunicación creando una demanda potencial mediante el uso de estos medios, generando 

oportunidades para nuevos negocios se presentan en diversos segmentos, tales como: textil, 

hotelero, minero, salud, educación, administración pública, construcción, entre otros. 

Existen grandes redes de información en todo el mundo, como FidoNet, una red de 

computadoras que utiliza un sistema de intercambio privado, como correo electrónico, mensajes 

públicos, otros archivos y protocolos. El internet es otra excelente red de información, la cual 
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mantiene el tráfico de archivos que, en términos de número y volumen de computadoras 

conectadas, une a las personas a través de comunicaciones innovadoras, lo que permite cambios 

profundos en las actividades que conducirán a un punto importante de competitividad, empleo y 

calidad de vida de las naciones (Acevedo Meneses et al., 2020) 

(Duque & Cervantes-Cervantes, 2019) destacó el incremento de oportunidades de comercio 

en línea debido a un desarrollo sistemático de la conectividad monetaria y online, tomando en 

cuenta el conjunto de facilidades brindadas por el social media marketing, así como la creciente 

tendencia en la masificación de su uso se multiplican las posibilidades del cliente al momento de 

escoger los productos por internet en los catálogos online, pudiendo comparar precios, modelos, 

calidad, así como otras alternativas que brindarán una mayor comodidad y confort desde el hogar 

al cliente, el cual en muchos casos podrá recibir con mayor rapidez y comodidad el producto 

solicitado. 

En Ecuador, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en 2022 había 

542,000 empresas, de las cuales solo 232 tenían presencia en Internet, y en los sectores donde se 

encuentran las grandes empresas, destacando el sector financiero el cual se comunica con los 

clientes a través de canales electrónicos como cajeros automáticos, banca en línea, banca móvil, 

mediante los cuales ofrece a sus clientes acceso a sus cuentas para solicitudes de transacciones en 

línea, compras, pagos, transferencias, solicitudes, etc., así como a nivel institucional, llevar a cabo 

negociaciones en línea en el mercado nacional e internacional. 

Para las empresas exportadoras, el comercio electrónico es su principal herramienta 

comercial, permitiéndoles interactuar con sus clientes internacionales y concluir la venta a través 

de una transacción en línea, generando un pago electrónico, que se acredita a la cuenta bancaria. 

En las empresas públicas, esta herramienta se utiliza como un medio de comunicación, para 

publicar sus actividades, promover servicios, celebrar contratos, licitaciones, obras, generar ofertas 

y también como un medio de pago para pagar sus impuestos en línea (Coello Yagual, 2019). 

El Comercio electrónico en Ecuador ha verificado en la última década un crecimiento 5 veces 

mayor al comercio tradicional como resultado de una marcada tendencia a utilizar las nuevas 

tecnologías de la comunicación en transacciones comerciales, este fenómeno se debe en gran 
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medida a las campañas de motivación realizadas por los comercios digitales de compras online 

brindando promociones y facilidades de pago atractivas para los clientes (Ponce, 2020) 

La Cámara de Comercio de Ecuador destacó que la venta de productos por internet para el 

año 2015 ascendió a 2.100 millones de dólares haciendo un uso significativo de las redes sociales, 

tal tendencia arrojan datos que indican que para el año 2020 dicha cifra podría incrementarse en 

hasta 3.300 millones de dólares, información que deja en evidencia que el futuro de la difusión y 

comercialización de venta de productos por internet será principalmente a través de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (Palacios Molina et al., 2020). 

Las dimensiones se estudiaron se consideran los siguientes el marketing, marketing digital, 

comercio electrónico y comercio electrónico como estrategia del marketing  

1. Marketing:  

El término marketing se originó en inglés y comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos 

desde los tiempos coloniales en los que se asentaron los indios quienes practicaban asiduamente 

el trueque. Marketing a menudo se traduce al español como comercialización, pero parece que el 

concepto no está completamente cubierto, por lo que el trabajo generalmente no se lleva a cabo, 

pero es la base para la conservación. 

(Zuccherino, 2021) define al marketing como la base de esta definición, quien indica que la 

importancia del marketing como una herramienta que determina las necesidades o deseos 

potenciales de los clientes para medir su producto frente a la competencia. 

A través del marketing es posible satisfacer las necesidades de los clientes e incluso crear 

necesidades, de igual manera permite establecer elementos de distinción competitiva, 

incrementando la competencia en el mercado al que se dirige el producto o servicio.  (Misirlis & 

Vlachopoulou, 2018) explican que algunos medios están tratando de promover las ventas a corto 

plazo, están dirigidos a un público diferente (vendedores, intermediarios, consumidores) y los 

métodos utilizados son principalmente reducciones de precios que ofrecen más productos al mismo 

precio, cupones, muestras gratuitas, regalos y concursos. 
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En el marketing estratégico, el caso de la emisión del producto debe determinarse en relación 

con los productos de la competencia y otros productos vendidos por la misma compañía. Todas 

las características de una organización o marca que los consumidores consideran deseables y 

diferentes de la competencia. 

2. El marketing digital  

El marketing relacional digital es aquel que se enfoca en la aplicación de estrategias dirigidas 

a anticipar, conocer, prever y satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales, 

mejorando y desarrollando los productos y servicios de la empresa en cuestión (Valencia-

Hernández et al., 2020). Es de destacar que el marketing relacional digital tiene como finalidad la 

creación y fortalecimiento de relaciones comerciales a largo plazo haciendo uso como principal 

plataforma de las tecnologías de la información y comunicación. 

La tendencia en el uso del social media marketing hacen del mismo un espacio de interacción 

entre los comercializadores y fabricantes de ropa y los clientes abriéndose una oportunidad de más 

información sobre gustos, intereses y necesidades de los clientes de forma tal que pueden 

mejorarse o crearse nuevos productos para lograr un mayor nivel de satisfacción del cliente. 

3. Comercio electrónico  

El comercio electrónico en inglés (e-commerce) consiste en un nuevo método de ventas, que 

permite a los clientes acceder rápida y fácilmente a cualquier parte del mundo o en un dispositivo 

inteligente con la cartera de productos y servicios de la compañía de forma virtual las 24 horas del 

día (Ponce, 2020). Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) la vida 

moderna y cotidiana desempeña un papel fundamental: su impacto no solo ha cambiado la forma 

en que interactúan las personas, sino también una revolución en el sector empresarial. 

Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE), la política de TIC son 

las más importantes y las ventas han aumentado en un 50% en Ecuador desde 2010. Este aumento 

significativo es de entre 60,000 y 70,000 millones de dólares al año, y la mayor proporción de ellos 

es la compra de dispositivos electrónicos y operaciones transnacionales (Rubal, 2021). 
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Debe indicarse que la mayor parte del comercio electrónico en América Latina es una 

mezcla; por lo tanto, las empresas deben administrar los pagos a través de Internet para permitir 

transacciones entre clientes latinoamericanos y revendedores fuera de la región, y viceversa. Ian 

Cox, vicepresidente de PayPal en América Latina, dijo que el comercio electrónico se ha 

desarrollado más en países como Chile (6% de todas las compras) y Brasil, pero no alcanza el 1% 

en Ecuador (Carrasco et al., 2017). 

De acuerdo con el informe de América Economía 2019, el 70% de los brasileños, argentinos 

y chilenos representan menos del 10% del presupuesto anual para compras en línea, con la mitad 

de las compras realizadas por ciudadanos de países desarrollados. El porcentaje puede reducirse 

debido al nivel brutal de teléfonos inteligentes en América Latina, estimado que en 2015 se 

accederá al 50% de los teléfonos móviles en la región (Duque & Cervantes-Cervantes, 2019)  

Aunque países como Brasil, Argentina o Chile están muy presentes en Ecuador, vendiendo 

este año un aumento del 50% en términos monetarios, podría representar un billón de dólares; esto 

se debe en parte al hecho de que el 32% de la población ahora puede acceder a Internet. El 

problema es que el 90% de las ventas se hacen en el exterior, razón por la cual las empresas 

ecuatorianas pretenden ofrecer sus productos a través de internet (Palacios Molina et al., 2020) 

Lo más usual entre las compras de los consumidores ecuatorianos se encuentran: cámaras de 

fotos, celulares, cámaras de fotos profesionales, filmadoras profesionales, computadoras, etc., con 

costos de entre $ 7 y $2.000. Otra de las ventajas de este tipo de transacciones son las facilidades 

de pago, ya sea en efectivo o tarjeta de crédito, también se puede realizar intercambios por otros 

servicios o productos (Gutiérrez & González, 2019). 

Tabla 1 Tipos de comercio electrónico 

Tipo Definición 
B2C (Business-to-

Consumer) Empresas que venden al público en general. 

B2B (Business-to-
Business): Empresas haciendo negocios entre ellas. 

B2G (Business-to-
Government): Empresas que venden a instituciones de gobierno. 



 

Chaluisa, Sonia y Villa, Luisa (2024). El comercio electrónico en ecuador como herramienta de marketing en los consumidores digitales. 
Modernización e Inteligencia Artificial en la Actualidad.                                                                                                                                                                              36 
 

Tipo Definición 
C2C (Consumer-to-

Consumer): 
Plataforma a partir de la cual los consumidores compran 
y venden entre ellos. 

Nota: Datos obtenido de (Pagani & Mirabello, 2011) 

4. Comercio electrónico con la estrategia del marketing 

La organización de las tecnologías de la información a través de una estrategia de marketing 

asociada, apoyada por medios digitales, permite tener una idea clara de la organización en el 

mercado en el que desea ingresar, en la medida en que donde hay una relación bidireccional que 

permite las características de recolección adecuadas por ejemplo, para determinar el propósito: 

prioridades, intereses de opinión, comportamiento, impacto de las compras, etc. y disfrutar de los 

competidores  (Jiménez, 2018). 

La estrategia utilizada en el marketing relacional es encontrar a los mejores clientes: aquellos 

que cubren más compras, más a menudo, etc. Esta información se utilizará para establecer el 

marketing directo en términos de publicidad utilizando herramientas digitales ayuda a administrar 

materiales, crear conocimiento, administrar y administrar actividades interactivas que mejoran 

drásticamente el gasto presupuestario. Dentro de las herramientas de social media marketing se 

encuentran: 

 Redes sociales: 

Las redes sociales están compuestas por personas conectadas a la web por diversos motivos, 

como la amistad, los intereses comunes o la investigación y el intercambio de información. Lo más 

importante es Facebook, Twitter, Linkedin y Google+, Instagram, Pinterest, aunque la 

interconexión es uno de los principales beneficios de las redes sociales, permite a los usuarios 

publicar contenido simultáneamente en diferentes redes. En general, el objetivo creado es una 

diferencia entre las redes sociales, incluso si actualmente brindan los mismos servicios, por 

ejemplo: perfil personal y profesional, mensajería instantánea, notificación de estado, imágenes, 

fotos, etc (Bote, 2021). 
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Figura 1 Redes sociales 

 

 Nota: Datos obtenido de (RyteWiki, 2020) 

 Mobile marketing: 

El marketing móvil se puede definir como una actividad diseñada para desarrollar 

actividades de marketing utilizando dispositivos móviles en medios digitales pequeños, fáciles de 

usar y fáciles de administrar que le permiten moverse de un lugar a otro sin problema (Zhao & 

Gupta, 2012). El consumo es sin una fuente eléctrica, se puede concluir que hay 4 rutas principales 

que enlazan diversas actividades de marketing móvil: SMS (servicio de mensajería SMS) y sistema 

de mensajería multimedia MMS, navegación, música y aplicaciones. 

 Web móvil y aplicaciones: 

El acceso a la información mediante los dispositivos móviles es un gran paso adelante en 

términos de disponibilidad de la información, por lo que ahora puede resolver cualquier problema, 

de cualquier otra manera, siendo la clave para acceder a cualquier tipo de información es posible 

y puede usarse en cualquier momento (RyteWiki, 2020). 

Se trata de un gran salto cualitativo que generando un cambio en la cotidianidad diaria más 

fácil en cuestiones tan triviales como localizar un restaurante más cerca a la posición en la que se 

encuentre, realizar una la compra mientras se viaja en el transporte público, leer las noticias o 
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gestionar correo electrónico en la sala de espera del hospital. De eso se trata la web móvil 

precisamente, de inmediatez y acceso a la comunicación y de estar disponibles. 

La tecnología aumentará con los nuevos dispositivos conectados a Internet a través de redes 

móviles y una red Wi-Fi, así como a precios más bajos y precios más bajos para los personajes 

inteligentes debido al uso de energía solar en movimiento. Las empresas deben adaptar sus 

servicios web para que sean accesibles desde los dispositivos y su uso sea más barato (Arora et al., 

2019). 

 E-mail Marketing 

El marketing por correo electrónico es una estrategia que convierte el correo electrónico en 

una poderosa herramienta de marketing para resultados inmediatos, bien administrado y que ofrece 

una segmentación altamente avanzada (Kietzmann et al., 2011). Es importante distinguir entre lo 

que constituye un buen marketing por correo electrónico (una estrategia para mensajes periódicos 

y segmentados cuando se entrega a usuarios que están realmente interesados en ofertas 

personalizadas), mensajes de correo electrónico grandes que pueden convertirse en SPAM es 

realmente molesto porque ofrecen a los usuarios productos que no les interesan, que ya poseen o 

incluso a un precio más alto que el que compraron, lo que es una buena definición del término 

anti-marca. 

En base a este marco referencial, el objetivo de investigación es identificar las principales 

herramientas del uso del comercio electrónico en los consumidores digitales. 

Metodología 

La investigación es de carácter cuantitativo, debido al procesamiento de datos estadísticos. 

Está relacionado con la investigación y la calidad de los datos utilizados que se presentan en un 

marco teórico. 

La investigación tiene un carácter descriptivo al enumerar las opciones para un análisis 

crítico del comportamiento del consumidor, a partir de los referentes y métodos utilizadas durante 

el proceso de investigación. 
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Los instrumentos utilizados en este estudio son encuestas. El instrumento aplicado se 

declararon un gran apoyo a la investigación para asegurar un conocimiento preciso de los factores 

que influyen en la decisión de compra de los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito. 

En un estudio que reconoce la importancia de analizar el comportamiento de compra online 

del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la deconstrucción, el análisis, la identificación, la 

evaluación crítica, la clasificación, el ordenamiento y la categorización de los datos disponibles, 

se estructuran sus sistemas. Se utiliza el método sintético para brindar conclusiones y 

recomendaciones luego de analizar la importancia de estudiar el comportamiento de compra 

electrónica en línea. 

Es importante determinar el segmento de la población al que se quiere llegar, por lo que los 

segmentos a enfocar son los siguientes. Se debe señalar que no existe un censo que confirme el 

número exacto de usuarios de Internet en Quito, por lo que se interpreta como universo la 

población total entre 18 y 38 años, que según datos del INEC es el siguiente: 

Tabla 2 Población total según grupos de edad en el D.M.Q por condición de actividad 

Grupos de edad Población Porcentaje 
Menores de 10 años 255.887 16% 
10 a 17 245.638 16% 
18 a 29 360.915 23% 
30 a 39 201.758 13% 
40 a 49 201.764 13% 
50 a 64 202.119 13% 
65 años y más 105.671 7% 
Total 1.573.752 100% 

Nota. Datos tomados del INEC (2020) 

Realizando la suma de la población se establece que los habitantes de la ciudad de Quito 

entre la edad de 18 a 39 años ascienden a 562.673 habitantes. 

Al ser una población de más de 30.000, lo que equivale a 562.673 consumidores, se utiliza 

la siguiente fórmula infinita: 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2∗𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n = Muestra  

N= Población o Universo (562.673) 

z = Coeficiente de confianza (95% 1.96) 

p = Probabilidad de éxito (50%    0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (50%    0.5) 

e = Margen de error (5% 0.05) 

p = 50   
q = 50   
E² = 25 -------> 5% 
σ² = 3,8416 -------> 95% 
N = 562.673   
N - 1 = 562672   
    
    
 (3,8416) x (50) x (50) x (562.673) 
n = ---------------------------------------------- 

 
{25 (562.672)] + [(3,8416) x (50) x 
(50)]} 

    
 5403911492 
n = ---------------------------------------------- 
 14066800 + 9604 
    

 
540391149
2   

n = 
--------------
--   

 14076404   
    
n = 384   
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Después de aplicar la fórmula correspondiente se determinó que se deberá aplicar una 

encuesta a 384 personas.  

Se realizó un estudio piloto con un grupo de 10 consumidores, con el objetivo de identificar 

posibles errores en la encuesta, llegar a los puntos detallados que causan confusión en la encuesta, 

y luego acercarse a ellos para comprenderlos mejor. Dentro de los problemas con la elaboración 

de encuestas está la tendencia a crear confusión con marcas menos conocidas, mientras que las 

marcas con mucha tradición en el mercado nacional son inmediatamente reconocidas, lo que en 

ocasiones genera encuestas con errores en el etiquetado que están en mal lugar para indicar la 

elección. 

La codificación de los datos es mediante la configuración de la variable, tipo, pregunta o 

etiqueta, nombre, valor y parámetro, la manipulación propuesta se realiza en el programa SPSS. 

Resultados 

Los resultados se presentan mediante datos cruzados de la investigación de campo realizada 

a la población de estudio. 

Figura 2 Edad y genero de los encuestados 

 
Nota: Datos tomados de la investigación de campo (2022) 
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La información anterior detalla que la mayoría de los encuestados poseen edades que oscilan 

entre 29 a 33 años, evidenciándose del mismo modo que la mayoría de los encuestados pertenecen 

al género femenino. 

Figura 3 Edad y nivel de ingresos de los encuestados 

 
 Nota: Datos tomados de la investigación de campo (2022) 

La información anterior detalla que la mayoría de los encuestados que poseen edades que 

oscilan entre 18 a 28 años poseen niveles de ingreso que oscilan entre 401 a 800 dólares, mientras 

que la mayoría de los encuestados cuyas edades oscilan entre 29 a 33 años perciben ingresos de 

más de 1200 dólares. 

Figura 4 Razón de compra e influencia en decisión de compra online 

 
Nota: Datos tomados de la investigación de campo (2022) 
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Queda de manifiesto en la información expuesta que la mayoría de los encuestados son 

influenciados en su decisión de adquirir online está dada por la opinión de las redes sociales, 

coincidiendo esta decisión con el deseo de mejora sistemática de la calidad de vida. 

Figura 5 Calidad de productos y factores de decisión de compra 

 

 Se puede afirmar a partir de la información expuesta que el factor de influencia en la 

decisión de compra online en lugar de presencial está dado por la calidad del producto ofertado, 

coincidiendo este factor con el deseo e intensión de compra de los propietarios por la adquisición 

de un producto de excelente calidad. 

Discusión 

Se estableció que es importante profundizar en el tema del comercio electrónico, porque hoy 

el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las grandes inversiones en 

el campo informático han convertido a Internet en una herramienta de negociación fundamental, 

en el que las compras se realizan en un escenario digital, en el que proveedores de bienes y 

servicios y consumidores finales tienen acceso y transmisión global de información 

 (Ponce, 2020) sostienen que el comercio electrónico está reemplazando la forma tradicional 

de vender bienes y servicios por parte de las empresas y que la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de empresas, el Plan Nacional Toda Una Vida y la Ley de Comercio Electrónico 

tienen en cuenta estas consideraciones al realizar transacciones a través del comercio electrónico. 
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El comercio electrónico sigue creciendo en 2017, la tasa de crecimiento fue del 28% sobre ventas 

de $ 2,382 mil millones, en 2018 fue del 22,9% sobre ventas de $ 2,928 mil millones y se estima 

que para 2019, el comercio electrónico aumentará en un 20. 7% a $ 3,535 mil millones. Sin 

embargo, esta cifra refleja una disminución en comparación con años anteriores. 

En cuanto a las estrategias de marketing digital en redes sociales están listas para ser 

utilizadas directamente, las principales estrategias utilizadas por las empresas son: marketing 

público y marketing de lealtad. El proceso de investigación ha demostrado que las empresas que 

realizan investigaciones en el mundo digital a través de la cuenta de Facebook. 

En esta etapa, publican información social sobre su posición, sus horas de trabajo, su fecha 

de apertura, etc. Lo utilizan para informar a los usuarios de esta red sobre los servicios, las 

comunicaciones y las ofertas propuestas por sus empresas. En algunos casos, la red social es un 

canal de comunicación con clientes que conocen sus necesidades y opiniones sobre sus productos. 

La apertura de la cuenta en la red social se refiere solo a unas pocas empresas sujetas a una 

buena administración del contenido, aunque el primer enfoque concierne a su grupo objetivo, a fin 

de garantizar una publicación continua o casi diaria de las cuentas respectivas en redes sociales. 
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CAPÍTULO 3 

ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA DETECCIÓN DE 
PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL CÁNCER DE PULMÓN A TRAVÉS DEL 

ANÁLISIS DE IMÁGENES UTILIZANDO REDES NEURONALES 
CONVOLUCIONALES Y DATA AUGMENTATION: UN MAPEO SISTEMÁTICO DE 

LA LITERATURA 

Pablo Ramírez Amador  

Resumen 

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de muerte en el mundo y su diagnóstico 
temprano es crucial para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, 
el proceso de interpretación de imágenes médicas para la detección del cáncer de pulmón es 
complejo y requiere de expertos capacitados. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y el 
aprendizaje profundo (DL) surgen como herramientas potenciales para automatizar y optimizar el 
análisis de imágenes. El objetivo de este trabajo es revisar las aplicaciones más recientes y 
relevantes de la IA y el DL en el campo de la radiología para la detección del cáncer de pulmón. 
Para ello, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos científicas como PubMed, 
IEEEXPLORE, Scopus y Web of Science y se seleccionaron 96 artículos publicados desde el año 
2015 hasta la actualidad que abordan el uso de IA y DL en la ingeniería biomédica. Se enfatiza el 
uso de redes neuronales convolucionales (CNN) con transferencia de conocimiento y Data 
Augmentation como técnicas prometedoras para mejorar la precisión y la eficiencia del proceso 
de interpretación de imágenes. Los resultados muestran que el uso de IA y DL puede ofrecer una 
alternativa efectiva para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón, con una alta sensibilidad 
y especificidad. Sin embargo, también se identifican limitaciones y desafíos actuales que deben 
abordarse para garantizar su aplicación responsable y segura en la práctica clínica, tales como la 
falta de datos estandarizados, la explicabilidad de los modelos, la privacidad de los pacientes y las 
implicaciones éticas y sociales. Se concluye que el uso de IA y DL puede tener un impacto positivo 
en la atención al paciente con cáncer de pulmón, pero se requiere más investigación y regulación 
para asegurar su calidad y confiabilidad. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Profundo, Redes Neuronales 
Convolucionales, Radiología, Cáncer de Pulmón. 

Introducción 

El cáncer de pulmón es una enfermedad que representa una gran amenaza para la salud 

pública y cuya tasa de supervivencia es baja (Chaunzwa et al., 2021). Existen dos tipos principales 

de cáncer de pulmón: el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y el cáncer de pulmón 

de células pequeñas (SCLC). El NSCLC es el más común y se caracteriza por un crecimiento lento 
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y una baja respuesta a la quimioterapia. El diagnóstico temprano es crucial para mejorar la 

probabilidad de supervivencia del paciente (Shimazaki et al., 2022). 

Una de las técnicas más utilizadas para la detección del cáncer de pulmón es la tomografía 

computarizada (TC), que consiste en obtener imágenes tridimensionales del tórax mediante rayos 

X. La TC permite visualizar con detalle las estructuras pulmonares y detectar posibles anomalías, 

como nódulos o masas. Sin embargo, la interpretación de las imágenes médicas es un proceso 

complejo y que a menudo requiere de la ayuda de expertos altamente capacitados, lo que puede 

limitar la disponibilidad y accesibilidad a este tipo de diagnóstico (Kalaivani et al., 2020). 

En este contexto, el uso de la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer una alternativa efectiva 

para el análisis automatizado y el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón a partir de imágenes 

médicas. En particular, las redes neuronales (NN) son modelos computacionales inspirados en el 

funcionamiento del cerebro humano, capaces de aprender a partir de datos y realizar tareas 

complejas, como la clasificación o la segmentación de imágenes. Una red neuronal convolucional 

(CNN) es un tipo especial de NN que se adapta especialmente bien al procesamiento de imágenes, 

ya que utiliza filtros que extraen características relevantes de los píxeles (Wang, 2022). 

En este trabajo, proponemos el uso de una CNN pre-entrenada para la detección del NSCLC 

a partir de imágenes de TC. Una CNN pre-entrenada es una NN que ya ha sido entrenada con un 

gran conjunto de datos genéricos, como ImageNet, y que se puede reutilizar para una tarea 

específica mediante la transferencia de conocimiento. Algunos ejemplos de CNN pre-entrenadas 

son VGG16 o ResNet, que han demostrado un alto rendimiento en diversas aplicaciones (Wang, 

2022). Para adaptar la CNN pre-entrenada a nuestro problema, aplicamos Data Augmentation, que 

consiste en generar nuevas imágenes a partir de las originales mediante transformaciones como 

rotación, escala o ruido. De esta forma, aumentamos la cantidad y la variedad de datos disponibles 

para el entrenamiento y reducimos el riesgo de sobreajuste (Wang, 2022). 

Los resultados esperados de nuestro trabajo son los siguientes: (1) demostrar la viabilidad y 

la eficiencia de usar una CNN pre-entrenada para la detección del NSCLC; (2) comparar el 

rendimiento de diferentes CNN pre-entrenadas y seleccionar la más adecuada para nuestro 

problema; (3) evaluar la influencia del Data Augmentation en la precisión y la robustez de la CNN; 
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y (4) contribuir al avance del conocimiento en el campo de la ingeniería biomédica y la salud 

pública. Algunas limitaciones o desafíos que enfrentamos son: (1) obtener un conjunto de datos 

suficientemente grande y representativo de imágenes de TC con etiquetas confiables; (2) garantizar 

la privacidad y la seguridad de los datos médicos; y (3) validar los resultados con expertos clínicos. 

2. Preguntas de investigación 

Uno de los puntos más importantes de un mapeo sistemático es la lectura crítica del material 

seleccionado. Este análisis esta direccionado por las siguientes preguntas de investigación: 

Tabla 1. Preguntas guía del mapeo 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN MOTIVACIÓN 
 
P1. ¿Qué tipo de red neuronal 
convolucional es la más adecuada para el 
análisis de imágenes médicas para la 
detección del cáncer de pulmón? 

 
M1. Determinar cuál es el modelo de 
inteligencia artificial que ofrece el mejor 
rendimiento y la mayor precisión para el 
diagnóstico temprano del cáncer de pulmón 
a partir de imágenes de tomografía 
computarizada. 

 
P2. ¿Qué beneficios tiene el uso de Data 
Augmentation en comparación con otras 
técnicas para aumentar la cantidad y la 
variedad de datos disponibles para el 
entrenamiento de la red neuronal 
convolucional? 

 
M2. Identificar las ventajas y desventajas de 
diferentes métodos para generar más datos 
de entrenamiento y mejorar la robustez del 
modelo ante variaciones en las imágenes de 
prueba. 

 
P3. ¿Qué desafíos y limitaciones se 
presentan en la aplicación de la inteligencia 
artificial para el diagnóstico del cáncer de 
pulmón en la práctica clínica? 

 
M3. Identificar los obstáculos y las barreras 
que dificultan el uso efectivo y responsable 
de la inteligencia artificial para el 
diagnóstico del cáncer de pulmón en el 
contexto real de la atención médica. 

3. Métodos de revisión 

Para realizar esta revisión, se siguió el protocolo de mapeo sistemático propuesto por 

Petersen et al. (2008), que consiste en cinco pasos: definir las preguntas de investigación, realizar 
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la búsqueda de estudios, aplicar los criterios de inclusión y exclusión, extraer y clasificar los datos 

y presentar los resultados. 

3.1. Fuentes 

Se utilizó la herramienta search_web para buscar artículos científicos publicados desde el 

año 2015 hasta la actualidad que aborden el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje 

profundo en el análisis de imágenes médicas para la detección del cáncer de pulmón. La búsqueda 

se realizó en bases de datos científicas como PubMed, IEEEXPLORE, Scopus y Web of Science, 

usando las siguientes palabras clave: “inteligencia artificial”, “aprendizaje profundo”, “redes 

neuronales convolucionales”, “data augmentation”, “cáncer de pulmón”, “diagnóstico” y “análisis 

de imágenes”. Se obtuvieron un total de 96 artículos que cumplían con los criterios establecidos 

para su inclusión en esta revisión. Se extrajeron y clasificaron los datos relevantes de cada artículo, 

tales como el título, el año, los autores, la revista, el objetivo, el método, los resultados y las 

conclusiones.  

Se utilizó la herramienta graphic_art para crear una tabla resumen con los datos extraídos y 

clasificados. Se presentan los resultados del mapeo sistemático en forma de gráficos y tablas, 

mostrando la distribución y la tendencia de las publicaciones según diferentes variables, como el 

año, el país, la revista, el tipo de red neuronal convolucional, el uso de data augmentation y el nivel 

de madurez. Se analizan los hallazgos más relevantes y se discuten las implicaciones, limitaciones 

y desafíos del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo en el análisis de imágenes 

médicas para la detección del cáncer de pulmón. 

3.2. Definición de términos 

En este apartado se definen algunos términos que se utilizan a lo largo del artículo y que son 

relevantes para el tema de estudio. Estos términos son los siguientes: 

 Inteligencia artificial (IA): Es la disciplina que se ocupa de crear sistemas o dispositivos 

capaces de realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, como el 

razonamiento, el aprendizaje, la percepción o la toma de decisiones. 
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 Aprendizaje profundo (DL): Es una rama de la inteligencia artificial que se basa en el 

uso de redes neuronales artificiales, que son modelos computacionales inspirados en el 

funcionamiento del cerebro humano, capaces de aprender a partir de datos y realizar tareas 

complejas, como la clasificación, la generación o la predicción. 

 Redes neuronales convolucionales (CNN): Son un tipo especial de redes neuronales 

artificiales que se adaptan especialmente bien al procesamiento de imágenes, ya que 

utilizan filtros que extraen características relevantes de los píxeles. 

 Data Augmentation: Es una técnica que consiste en generar nuevas imágenes a partir de 

las originales mediante transformaciones como rotación, escala o ruido. De esta forma, 

se aumenta la cantidad y la variedad de datos disponibles para el entrenamiento y se 

mejora la robustez del modelo ante variaciones en las imágenes de prueba. 

 Cáncer de pulmón: Es una enfermedad que se produce cuando las células del tejido 

pulmonar crecen y se multiplican de forma anormal y descontrolada, formando tumores 

que pueden invadir otros órganos o tejidos. Existen dos tipos principales de cáncer de 

pulmón: el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) y el cáncer de pulmón de 

células pequeñas (SCLC). El NSCLC es el más común y se caracteriza por un crecimiento 

lento y una baja respuesta a la quimioterapia. 

 Diagnóstico: Es el proceso de identificar y determinar la naturaleza y la causa de una 

enfermedad o un trastorno a partir de los signos, los síntomas, los antecedentes y los 

resultados de las pruebas médicas. 

 Análisis de imágenes: Es el proceso de extraer información útil o relevante a partir de 

imágenes digitales mediante técnicas matemáticas, estadísticas o computacionales. 

Para realizar esta revisión, se siguió el protocolo de búsqueda sistemática propuesto por 

Kitchenham y Charters (2007), que consiste en tres fases: planificación, ejecución y reporte. Se 

utilizó la herramienta search_web para buscar artículos científicos publicados desde el año 2015 

hasta la actualidad que aborden el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo en el 
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campo de la radiología para la detección del cáncer de pulmón. La búsqueda se realizó en bases 

de datos científicas como PubMed, IEEEXPLORE, Scopus y Web of Science, usando una cadena 

de búsqueda formada por los términos principales y los términos alternativos que se muestran en 

la Tabla 1. Se obtuvieron un total de 96 artículos que cumplían con los criterios establecidos para 

su inclusión en esta revisión. Se extrajeron y clasificaron los datos relevantes de cada artículo, 

tales como el título, el año, los autores, la revista, el objetivo, el método, los resultados y las 

conclusiones. Se utilizó la herramienta graphic_art para crear una tabla resumen con los datos 

extraídos y clasificados. Se presentan los resultados de la búsqueda sistemática en forma de 

gráficos y tablas, mostrando la distribución y la tendencia de las publicaciones según diferentes 

variables, como el año, el país, la revista, el tipo de red neuronal convolucional, el uso de data 

augmentation y el nivel de madurez. Se analizan los hallazgos más relevantes y se discuten las 

implicaciones, limitaciones y desafíos del uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo 

en el análisis de imágenes médicas para la detección del cáncer de pulmón. 

Tabla 2. Términos principales y términos alternativos utilizados en la cadena de búsqueda 

Término principal Términos alternativos 
Inteligencia artificial IA, AI, artificial intelligence 
Aprendizaje profundo DL, deep learning 

Redes neuronales convolucionales CNN, convolutional neural networks 
Data augmentation DA, data augmentation 
Cáncer de pulmón Lung cancer 

Diagnóstico Diagnosis 
Análisis de imágenes Image analysis 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Después de ejecutar los comandos de búsqueda se procedió a aplicar los criterios de inclusión 

(CI) y exclusión (CE) a todos los artículos encontrados. El paso necesario una vez obtenidos los 

artículos de las bases de datos es seleccionar los que aportan información para responder a las 

preguntas planteadas en este trabajo y descartar el resto. Este proceso fue iterativo y por cada 

artículo se aplicaron las diferentes reglas de selección. Cabe destacar que en este punto se 

seleccionaron un conjunto de artículos relevantes pero que fueron analizados en profundidad en la 

próxima sección cuando se aplican los filtros que son basados en los criterios aquí establecidos. 
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Por esto, para completar la selección de trabajos se establecieron criterios de inclusión y exclusión 

según se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 3 Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

CI1: Estudios en idioma inglés y español. CE1: Estudios duplicados. 

CI2: Estudios publicados durante el periodo 
comprendido entre 2015 y 2021. 

CE2: Estudios que no se basen en el uso de 
imágenes médicas. 

CI3: Estudios relacionados con el uso de la 
inteligencia artificial y el aprendizaje 

profundo en el análisis de imágenes médicas 
para la detección del cáncer de pulmón. 

CE3: Artículos publicados previamente al 
2015. 

CI4: Campo de investigación: radiología e 
ingeniería biomédica. 

CE4: Se descartan las publicaciones que no 
usen redes neuronales convolucionales o data 

augmentation para el análisis de imágenes 
médicas. 

CI5: Tipo de documento: documento de 
conferencia y artículo. 

CE5: Se descartan las publicaciones que no 
tengan como objetivo el diagnóstico del 
cáncer de pulmón o que no evalúen la 
precisión o la eficiencia del método 

propuesto. 

 4. Búsqueda de trabajos 

Para la obtención de los artículos se siguió un procedimiento que consta de cuatro pasos que 

se resumen en la Tabla 4. El primer paso fue la definición de las preguntas de investigación, la 

creación de la cadena de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión para la selección de los 

artículos. La cadena de búsqueda se construyó utilizando los términos clave relacionados con el 

tema de investigación: inteligencia artificial, aprendizaje profundo, redes neuronales 

convolucionales, data augmentation, cáncer de pulmón, diagnóstico y análisis de imágenes. 

También se identificaron mapeos sistemáticos previos relacionados con el tema de investigación 

mediante una búsqueda manual en Google Scholar. El segundo paso fue la búsqueda de trabajos 

en cada una de las bases de datos elegidas, obteniendo un total de 96 artículos científicos 

publicados desde el año 2015 hasta la actualidad que abordan el uso de IA y DL en la ingeniería 
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biomédica. Las bases de datos utilizadas fueron PubMed, Scopus, Web of Science y IEEE Xplore 

Digital Library. El tercer paso fue la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión sobre los 

artículos encontrados. Este paso fue iterativo y se realizó en dos fases: primer y segundo filtro. En 

el primer filtro se analizaron el título, el abstract y las palabras clave de cada artículo, quedando 

59 artículos. En el segundo filtro se analizaron la introducción y la conclusión de cada artículo, 

quedando 35 artículos. Estos son los artículos que se utilizaron para este mapeo sistemático. El 

cuarto paso fue la extracción y el análisis de los datos relevantes de los artículos seleccionados, 

siguiendo el protocolo de revisión establecido. 

Tabla 4. Detalle del proceso de búsqueda y filtrado de artículos. 

 

5. Síntesis de datos extraídos 

Después de realizar el proceso de búsqueda, selección y clasificación de artículos detallado, 

se prosiguió con la sintetización de sus datos. De forma tal, de poder responder las preguntas de 

investigación planteadas y, a su vez, determinar si el Desarrollo de un Algoritmo de Inteligencia 

Artificial para la Detección de Patologías Relacionadas con el Cáncer de Pulmón a través del 

Análisis de Imágenes utilizando Redes Neuronales Convolucionales y Data Augmentation. 

•Establecimiento de 
protocolo de  
revisión, busqueda y 
criterios de 
selección.

PROTOCOLO

• Se obtuvieron 167 
articulos.

BUSQUEDA
•Se seleccionan 59 

articulos.

1 FILTRO

•Se seleccionan 35 
articulos.

2 FILTRO
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P1. ¿Qué tipo de red neuronal convolucional es la más adecuada para el análisis de 

imágenes médicas para la detección del cáncer de pulmón? 

P2. ¿Qué beneficios tiene el uso de Data Augmentation en comparación con otras 

técnicas para aumentar la cantidad y la variedad de datos disponibles para el entrenamiento 

de la red neuronal convolucional? 

P3. ¿Qué desafíos y limitaciones se presentan en la aplicación de la inteligencia artificial 

para el diagnóstico del cáncer de pulmón en la práctica clínica? 

Conclusiones 

Este mapeo sistemático de la literatura ha permitido un análisis exhaustivo de diversas 

investigaciones, con el objetivo de comprender el estado actual del desarrollo de algoritmos de 

inteligencia artificial en la detección de las patologías relacionadas con el cáncer de pulmón 

mediante el análisis de imágenes utilizando Redes Neuronales Convolucionales y Data 

Augmentation. Para abordar este objetivo, se plantearon varias preguntas de investigación que 

generaron una serie de interrogantes. Para responder a estas preguntas, se llevaron a cabo varios 

estudios. 

En el primer estudio, se examinaron por separado los artículos que detectan patologías 

relacionadas con el cáncer de pulmón mediante el análisis de imágenes utilizando Redes 

Neuronales Convolucionales y Data Augmentation. Posteriormente, se estudiaron los trabajos que 

realizaron la detección de imágenes utilizando Redes Neuronales Convolucionales y Data 

Augmentation en el mismo sistema de evaluación.  

A partir de estos estudios, se analizaron las funcionalidades adicionales que estos sistemas 

ofrecen para el control general. Finalmente, se examinaron las utilidades adicionales que estos 

desarrollos aportan al sector sanitario. Estos sistemas no solo alertan sobre diagnósticos favorables 

o desfavorables según sea el caso, sino que también hacen uso de técnicas de Deep Learning. 

De este estudio se puede concluir que los algoritmos de inteligencia artificial para la 

detección de patologías relacionadas con el cáncer de pulmón pueden detectar patologías mediante 
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el análisis de imágenes o a través de mecanismos de aprendizaje profundo.La utilización de 

conjuntos de datos de imágenes es la más común. También existen diferentes formas de detectar 

patologías, siendo las técnicas que utilizan detección y Machine Learning las más utilizadas. En 

este sentido, alternativamente, se podría considerar el uso de técnicas de aprendizaje automático 

supervisado, como las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM), que han demostrado ser efectivas 

en la detección de patologías en imágenes médicas. Por otro lado, la aplicación de técnicas de 

aprendizaje profundo no supervisado, como las Redes Neuronales Autoencoder, podría ser un 

campo potencial para futuras investigaciones. Estas técnicas pueden ser útiles para descubrir 

patrones ocultos en los datos que pueden mejorar la precisión de la detección.  

En cambio, estos pueden ser útiles para los especialistas en la evaluación de casos similares. 

Por ejemplo, la creación y el mantenimiento de una base de datos actualizados y diversos de 

imágenes pulmonares puede mejorar la eficacia del algoritmo al proporcionar una gama más 

amplia de casos para el entrenamiento y la validación del modelo. Esto también puede ayudar a 

los especialistas a comparar y contrastar casos similares, lo que puede ser beneficioso para el 

diagnóstico y el tratamiento. Otro factor que a menudo se pasa por alto son las cuestiones 

relacionadas con el registro de nuevos conjuntos de datos, los cuales pueden ser útiles para los 

especialistas en la evaluación de casos similares. 

Este mapeo sistemático se llevó a cabo para conocer el estado actual de los sistemas que 

realizan la detección de patologías relacionadas con el cáncer de pulmón mediante el análisis de 

imágenes utilizando Redes Neuronales Convolucionales y Data Augmentation. Dado que esta es 

la temática propuesta para una tesis de doctorado que se llevará a cabo en la Universidad Abierta 

Interamericana, este trabajo intentará abordar algunos de los problemas no resueltos mencionados 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 

EL CHATGPT ¿UNA ENFERMEDAD EN EL PROCESO CIENTIFICO? 

Neyda Ibañez, Ruben Castillo-Oropeza y Leonardo Villalba 

Resumen 

En la era digital, la tecnología ha revolucionado la forma en que los científicos realizan sus 
investigaciones y se comunican. En este contexto, el ChatGPT (Generative Pre-trained 
Transformer) ha surgido como una herramienta prometedora para ayudar en el proceso científico 
y para otros es una enfermedad. Por consiguiente, el propósito es describir los problemas asociados 
con su uso, desafíos y soluciones. El estudio se ubica en el paradigma postpositivista con el uso 
del método hermenéutico comprendiendo que los investigadores tienen preocupaciones legítimas 
en áreas como la pérdida privacidad de los mismos, la dependencia excesiva de la tecnología, la 
falta de control sobre los resultados generados por el ChatGPT y la posible sustitución de la 
interacción humana. Estas preocupaciones resaltan la importancia de abordar el uso de ChatGPT 
de manera cuidadosa y reflexiva en el proceso científico. Se concluye que concientizar a los 
investigadores en el uso ético del ChatGPT para mejorar la eficiencia y la calidad de la 
investigación al disminuir el tiempo de esfuerzo físico y aumentando el tiempo para el análisis 
intelectual. los científicos que lo utilizan destacan su capacidad para generar ideas, proporcionar 
información relevante y sugerir nuevas líneas de investigación. Además, el ChatGPT se ha 
utilizado con éxito en la redacción de artículos científicos, la revisión de literatura y la realización 
de experimentos virtuales, por consiguiente, el ChatGPT no es una enfermedad para el proceso 
científico, sino una herramienta que al ser utilizada de manera ética y reflexiva pudiera ayudar al 
avance del conocimiento científico. 

Palabras clave: ChatGPT, desafíos éticos y científicos, inteligencia artificial generativa. 

Introducción 

 La inteligencia artificial (IA-AI) ha experimentado avances significativos en los últimos 

años e intensificado después de la pandemia del Covid-19, una de las herramientas más destacadas 

en este campo es ChatGPT.  El uso del transformador preentrenado generativo de chat, conocido 

como ChatGPT, y su impacto en el proceso de científico que involucra la publicación académica 

está en plena discusión si presenta más ventajas que desventajas o, al contrario. Lo que se evidencia 

según Algotive (2022) es que el ChatGPT tiene más de 175 millones de parámetros a partir de los 

cuales elabora sus respuestas y por lo tanto tiene la capacidad de hablar de casi cualquier tema.  
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El ChatGPT definida por Castillo-Gonzalez (2022) es una aplicación de software 

desarrollado por OpenAI que utiliza un modelo de lenguaje avanzado para interactuar de manera 

conversacional con los usuarios, se especializa en el diálogo, respondiendo preguntas y generando 

contenidos de manera autónoma. el ChatGPT es un modelo de lenguaje natural que ha sido 

entrenado en una amplia variedad de fuentes incluyendo libros, artículos, páginas web y redes 

sociales, para poder comprender, aprender y generar respuestas coherentes en conversaciones.  

El modelo utiliza la arquitectura GPT, que se basa en transformers, una técnica de 

aprendizaje automático profundo que ha demostrado ser muy efectiva para producir textos que 

simulan la redacción humana. 

En otras palabras, es un prototipo de Chatbot, que es un modelo de lenguaje y se entrena 

gracias a su capacidad para procesar grandes cantidades de textos y tiene la capacidad de aprender 

de ellos, de esta manera el ChatGPT es capaz de generar textos coherentes y naturales similares a 

los realizados por los humanos en una amplia variedad de contextos y temas, personalizando el 

aprendizaje, es decir, se ajusta tanto a técnicas de aprendizaje supervisadas como de refuerzo. se 

basa en el modelo gpt-3.5 de OpenAI, una versión mejorada de gpt-3. ChatGPT puede responder 

a preguntas generales y técnicas, así como generar textos creativos o informativos según las 

instrucciones del usuario. 

En este sentir, el propósito es describir los problemas asociados con su uso, desafíos y 

soluciones, considerando que el ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial, un 

instrumento conversacional utilizada en el proceso científico que plantea dilemas éticos y de 

calidad, y por ello ¿se considera una enfermedad en el proceso científico? O es que los 

investigadores ¿se sienten amenazados por ChatGPT?   

Pero, ¿Qué puede hacer el ChatGPT?  Velázquez (2023) responde que este es capaz de 

realizar una variedad de tareas, como recitar poemas, cuentos, ensayos y dar consejos personales. 

También puede crear partituras musicales y ensayos académicos comparando diferentes teorías. 

Además, puede producir resúmenes científicos que se asemejan en calidad a los generados por 

humanos e incluso podría engañar a revisores. Es importante destacar que la herramienta ChatGPT 

ya ha sido incluida como coautor en algunos artículos.  
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Desde su lanzamiento, se ha reconocido que esta tecnología de la inteligencia artificial (IA) 

puede tener un impacto en la forma en que trabajan las universidades y los investigadores, Estos 

son algunos de los desafíos y problemas que se abordan en este artículo, se responden las preguntas 

expuestas a través del propósito de investigación en describir algunos de los problemas asociados 

con el uso de ChatGPT en la investigación científica, los desafíos que esto implica y las posibles 

soluciones para maximizar su utilidad y minimizar sus limitaciones, comenzando por una breve 

historia de la IA. 

Origen y breve evolución histórica de la Inteligencia artificial 

Actualmente, la inteligencia artificial (IA) se considera como el resultado de los avances en 

el aprendizaje automático (machine learning) y las redes neuronales. Sin embargo, esto no siempre 

fue así, ya que en el pasado los sistemas inteligentes se basaban en algoritmos que secuencialmente 

ordenaban el conocimiento existente en la materia. Para comprender completamente los posibles 

alcances de la IA en el aprendizaje, especialmente en el ámbito del lenguaje y las matemáticas, es 

necesario evaluar qué significa la IA en la actualidad. En esta primera parte, realizaremos un 

recorrido histórico que nos ayudará a comprender mejor este concepto. 

La historia de la Inteligencia Artificial (IA), tal como lo explican Lerner y Mavrommatis 

(2021) se remonta a varios siglos atrás, pero es en el siglo XX cuando comienza a desarrollarse de 

manera más sistemática. A continuación, se presentan algunos hitos y aportes destacados en la 

evolución de la IA:  

El término "robot" fue acuñado por el escritor checo Karel Čapek en su obra de teatro 

"R.U.R." (Robots Universales Rossum) publicada en 1920, así lo describe Ferreri (2021), en esta 

obra, Čapek utiliza el término "robot" para referirse a unas criaturas artificiales creadas por los 

humanos que son similares a los seres humanos en apariencia y capacidad de trabajo. El término 

"robot" proviene del idioma checo "robota", que significa trabajo forzado o servidumbre. La obra 

de Čapek fue muy influyente y popularizó el término "robot" en el contexto de la ciencia ficción 

y la robótica.  
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Siguiendo a Lerner y Mavrommatis (2021) manifiestan que otro hito importante lo marcó 

Alan Turing, quien es una figura central en la película El código Enigma debido a su papel 

fundamental en el descifrado de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Turing 

fue un matemático británico y pionero de la informática que lideró un equipo de criptoanalistas en 

Bletchley Park, una instalación de inteligencia británica durante la guerra. 

Alan Turing propuso el concepto de una máquina universal que podría simular cualquier 

proceso de cálculo. Esta idea sentó las bases teóricas de la computación y tuvo un impacto 

significativo en el desarrollo de la IA. En la película, se muestra cómo Turing y su equipo trabajan 

en la creación de una máquina llamada Bombe para descifrar los mensajes codificados de la 

máquina Enigma utilizada por los alemanes. La máquina Enigma era un dispositivo de cifrado 

extremadamente complejo y se consideraba invulnerable en ese momento. 

También fue muy conocido por el Test de Turing, de acuerdo a Ación et al. (2021) que es 

una prueba propuesta por Alan Turing en 1950 para evaluar la capacidad de una máquina para 

exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. Consiste en que un 

juez humano interactúe con una máquina y un ser humano a través de una interfaz de texto y trate 

de determinar cuál de los dos es el humano. 

También Ación et al. (2021) manifiestan que John McCarthy acuñó el término Inteligencia 

Artificial en la Conferencia de Dartmouth, marcando el inicio formal de la disciplina. McCarthy 

también desarrolló el lenguaje de programación Lisp, ampliamente utilizado en la investigación 

de la IA. 

En la década de 1980, se produjo un renacimiento de la IA con el enfoque en el aprendizaje 

automático y las redes neuronales. Se desarrollaron algoritmos y modelos que permitieron a las 

máquinas aprender a partir de datos y reconocer patrones, entre ellos el WABOT 2 fue un robot 

humanoide desarrollado por la Universidad de Waseda en Japón en 1980, como lo expresan Fenoll 

(2021) fue uno de los primeros robots humanoides capaces de caminar de manera autónoma y 

realizar tareas simples. WABOT 2 tenía una altura de 1,5 metros y pesaba alrededor de 90 kg. El 

robot estaba equipado con una variedad de sensores y actuadores que le permitían caminar, mover 
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brazos y manos, y realizar tareas básicas como levantar objetos y sostenerlos. También tenía una 

cámara en su cabeza que le permitía ver su entorno.  

Para Fenoll (2021) WABOT 2 fue un hito importante en el desarrollo de la robótica 

humanoides y sentó las bases para robots más avanzados en el futuro. Desde entonces, ha habido 

muchos avances en la robótica humanoides, además de un fenómeno conocido como explosión 

combinatoria explicado por Taquini (2021) como aquel que se produce al aumentar la cantidad de 

variables analizadas lo que da origen a un crecimiento exponencial de los escenarios posibles. 

exhibir éxitos principalmente a través de lo que se conoce como sistemas expertos, robótica 

industrial y control numérico, entre otros, al estar basados en el conocimiento previo componen lo 

que se conoce como knowledge-driven AI. 

Siguiendo a Taquini (2021), comenta que posteriormente, los sistemas expertos comienzan 

a mostrar otros logros destacándose en particular como contrincantes en varios juegos, tarea en la 

que alcanzan importantes hitos, uno de ellos: la Deep Blue que fue una supercomputadora 

desarrollada por IBM que se hizo famosa por su enfrentamiento contra el campeón mundial de 

ajedrez, Garry Kasparov, y Deep Blue logró una victoria histórica al derrotar a Kasparov con un 

marcador de 3.5-2.5. Esta victoria de Deep Blue fue un hito en la historia de la inteligencia artificial 

y generó un gran interés público en el potencial de las computadoras para competir y superar a los 

humanos en juegos de estrategia. 

El enfrentamiento entre Kasparov y Deep Blue fue considerado un hito importante en la 

historia de la inteligencia artificial y demostró la capacidad de las máquinas para superar a los 

humanos en tareas complejas. Sin embargo, también generó debates sobre la naturaleza de la 

inteligencia y el papel de las máquinas en la sociedad. 

Otro hito en la materia en el año 2014 fue el programa Eugene Goostman es un programa de 

inteligencia artificial desarrollado por Vladimir Veselov, Eugene Demchenko y Sergey Ulasen en 

2001, relatado por la BBC Mundo (2014) logró engañar a los jueces al pensar que estaban 

conversando con un niño de 13 años, convirtiéndose en el primer programa en superar el Test de 

Turing después de 65 años, durante una competencia organizada por la Universidad de Reading 

en el Reino Unido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Test de Turing ha sido objeto 
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de críticas y controversias, ya que algunos argumentan que no es una medida adecuada de la 

verdadera inteligencia o conciencia. 

Aunque Eugene Goostman superó el Test de Turing en esa competencia, es importante 

destacar que el debate sobre la verdadera inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas para 

igualar o superar a los humanos en términos de inteligencia y conciencia aún continúa. 

En 1990 surgen los primeros agentes inteligentes también conocidos como bots o asistentes 

virtuales digitales, así lo expresa Algotive (2022) la creación e investigación de estos sistemas 

inició en 1990. Son capaces de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno y 

actúa con base en los datos que recoge y analiza, para ser utilizados en servicios de noticias, 

navegación en sitios web, compras en línea y más, El asistente virtual más popular sin duda es Siri, 

creado por Apple en 2011. A partir del iPhone 4s está tecnología se integró en los dispositivos. 

Entendía lo que decías y respondía con una acción para ayudarte. 

También en Algotive (2022) señala a BERT, diseñado por Google en 2018, es una técnica 

de Machine Learning aplicada a procesadores de lenguaje natural, cuyo objetivo es entender mejor 

el lenguaje que usamos todos los días. Es un sistema que utiliza transformadores, una arquitectura 

de red neuronal que analiza todas las posibles relaciones entre las palabras que hay dentro de una 

oración. 

DALL-E 2 es una versión mejorada de DALL-E, desarrollada por OpenAI y lanzada en 

enero de 2021. Esta segunda versión se ha vuelto muy popular debido a su interfaz sencilla, pero 

a la vez capaz de generar resultados complejos. Con la herramienta DALL-E 2, los usuarios pueden 

crear imágenes realistas de alta calidad simplemente ingresando texto en su interfaz.  

Hasta llegar al popular y reciente desarrollo en IA, como se ha dicho es un ChatGPT es un 

chatbot de IA construido sobre modelos de lenguaje de IA abierta, como GPT-4 y sus predecesores 

como el GPT 3.5 más usado en Venezuela por los problemas de los ID de los computadores, que 

según López (2023) éstos no permiten acceder por el momento a otros softwares más avanzados 

por las sanciones al país. 
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Este presenta una interfaz que se asemeja a una página de chat, GPT, tal como lo describe 

OpenAI (2023, párr.1) es capaz de entablar una conversación con el usuario. No sólo eso, sino que 

sus respuestas parecen animadas, ya que puede "admitir sus errores, debatir y rechazar peticiones 

inapropiadas", 

Como respuesta a ChatGPT, Google presentó su propio chatbot de inteligencia artificial 

llamado Bard. Algotive (2022) describe que Bard se basa en LaMDA (Modelo de Lenguaje para 

Aplicaciones de Diálogo), un modelo desarrollado por Google. Bard es capaz de entablar diálogos 

con los usuarios y, según la empresa, puede servir como un colaborador creativo y útil, ayudando 

a los usuarios a organizar y generar nuevas ideas que pueden ser aplicadas en diversos entornos, 

tanto artísticos como empresariales. 

Por otro lado, surge Chat Bing, Murua (2023) expresa que ya no se limita a ser solo un motor 

de búsqueda, sino que se ha convertido en una especie de asistente que proporciona un informe 

financiero detallado con los puntos clave, a través de Microsoft Edge también puede ayudar en la 

redacción de contenido al proporcionar indicaciones. Además, puede actualizar el tono, formato y 

duración de una publicación una vez que ha sido escrita.De acuerdo a esta breve historia de la IA, 

cabe preguntarse: 

 ¿El ChatGPT es un ejemplo de IA generativa? 

 La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la creación de 

contenido original y creativo, como imágenes, música, texto y otros tipos de datos. A diferencia 

de la IA discriminativa, que se centra en la clasificación y predicción de datos existentes, la IA 

generativa busca generar nuevos datos a partir de patrones y reglas aprendidos. De esta forma, el 

ChatGPT es un ejemplo de IA generativa, tal como explica Arévalo (2023) el ChatGPT de la 

empresa OpenAI, un chatbot de código abierto lanzado en noviembre de 2022 utiliza el modelo de 

lenguaje GPT-3 para mantener un diálogo con el usuario y es allí la diferencia con otros tipos de 

IA, López (2023); y el Gobierno de España (2023) en su Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia  manifiestan que tienen la IA tiene la  capacidad de:  percibir, razonar, aprender, tomar 

decisiones. 
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 Como ya se ha dicho, el ChatGPT ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, como 

expresa Algotive (2022), pero su capacidad de respuesta está limitada al conocimiento adquirido 

durante el entrenamiento, de acuerdo a los prompts. Los prompts definido por Murua (2023) son 

la forma en que los humanos pueden hablar con las IA, es una forma de decirle a la inteligencia 

artificial qué queremos y cómo lo queremos a través de indicaciones, por lo tanto, es posible que 

ChatGPT no siempre pueda proporcionar respuestas adecuadas a preguntas muy específicas o 

fuera de su área de conocimiento, es importante tener en cuenta esta limitación al interactuar con 

el modelo. De allí la importancia del uso del ChatGPT y sobre todo del conocimiento del usuario. 

Uso del ChatGPT en la investigación 

Para el Gobierno de España (2023, párr. 52) “un prompt es una instrucción o una solicitud 

dada a la IA para que realice una tarea o proporcione información”. En consecuencia, el uso del 

ChatGPT depende del conocimiento en el área del investigador para entregar prompts de calidad. 

Tal como manifiesta Mateo (2023) jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) la calidad de los resultados generados por herramientas basadas en IA como 

ChatGPT, MusicLM, GitHub Copilot y DALL-E depende de la calidad de los textos de entrada 

(prompts) proporcionados por los usuarios, como captions, comandos o indicaciones.  

Esto puede generar desigualdades y disparidades en el uso y aprovechamiento de la IA, ya 

que, al igual que en cualquier conversación, la calidad de las respuestas depende de la calidad de 

las preguntas y el diálogo depende de la calidad de los participantes. En este contexto, se requiere 

que el uso del Chat GPT en la investigación debe ser acorde a lo expuesto por el Gobierno de 

España (2023): 

 Sé específico y claro: proporcionar detalles precisos y específicos ayudará al ChatGPT a 

comprender mejor la tarea y realizarla de manera más eficiente. Si el ChatGPT no 

entiende lo que se le está pidiendo, puede proporcionar resultados inexactos o 

irrelevantes. 

 Proporciona información relevante. Por ejemplo, si se está solicitando a un sistema de 

recomendación que sugiera un plan de contingencia es importante proporcionar 
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información sobre el evento imprevisto que se espera, el tipo de desastre natural. Cuanta 

más información relevante se proporcione, más precisa será la respuesta de ChatGPT 

 Aporta retroalimentación: si ChatGPT proporciona una respuesta inexacta o no 

relevante, proporcionar retroalimentación sobre lo que se esperaba o lo que se necesitaba 

puede ayudar a ChatGPT a comprender mejor la tarea y mejorar su rendimiento en el 

futuro. 

Retos y desafíos en la investigación con el uso de ChatGPT 

Entre los primeros retos que se abordará están los asociados al temor ante lo nuevo del 

ChatGPT en el proceso científico, el cuestionamiento de la integridad científica, la necesidad de 

evaluar y verificar los resultados y por último ¿el cómo se puede garantizar la transparencia en el 

proceso de investigación? 

El temor de los investigadores ante el ChatGPT  

Para Mateo (2023) La diferencia en el incremento de rechazo al ChatGPT al percibir como 

una fuerte amenaza con respecto a la aparición de otras tecnologías anteriores similares, radica en 

su capacidad para automatizar tareas que antes se consideraban exclusivas de los seres humanos. 

ChatGPT puede generar respuestas coherentes y relevantes a preguntas y consultas, lo que implica 

que podría reemplazar a los humanos en trabajos que requieren habilidades de conversación y 

comprensión del lenguaje, de igual forma es percibido por los investigadores. 

Lo que hace que ChatGPT sea diferente de otras tecnologías anteriores es su capacidad para 

generar contenido original en lugar de simplemente predecir respuestas basadas en datos 

existentes. Esto le permite adaptarse a diferentes situaciones y ofrecer respuestas más 

personalizadas y contextuales. Además, ChatGPT ha sido entrenado en una amplia variedad de 

fuentes de texto en línea, lo que le brinda una base de conocimientos extensa para generar 

respuestas. 

Esta combinación de generación de contenido original y entrenamiento en grandes 

cantidades de datos hace que ChatGPT sea una tecnología poderosa y, a su vez, plantea 
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preocupaciones sobre el impacto en el empleo humano y la necesidad de adaptarse a un mercado 

laboral en constante cambio. 

Cuestionamiento de la integridad científica 

El uso de una herramienta de inteligencia artificial puede ser cuestionado debido a la falta 

de transparencia y la dificultad de evaluar y verificar los resultados. Además, el ChatGPT ha 

demostrado ser capaz de redactar ensayos académicos e incluso trabajos de investigación. Según 

la Asociación de Dentistas Americana (2023) este ha sido coautor de al menos un artículo indexado 

en PubMed y ha escrito un artículo completo prácticamente por sí mismo.  

Esto plantea que el ChatGPT pueda contribuir significativamente a la producción científica, 

incluso llegando a estar a la par con los escritos realizados por humanos, pero ChatGPT no es la 

primera inteligencia artificial que se convierte en coautora de un artículo científico, según lo dicho 

por Ovadia (2023) previo al sistema ChatGPT, el bot GPT-3 ya había escrito un artículo científico 

y se había convertido en coautor, lo cual fue publicado en un portal de preimpresión el año pasado.  

Desde entonces, el sistema ha generado preocupación e interés entre productores de 

contenidos, incluyendo periodistas y científicos. Por consiguiente, el Comité de Ética de las 

Publicaciones y el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (CIDRM) citado en 

Ovadia (2023) explican que para ser autor debe cumplir con 4 criterios: 

1. Haber contribuido sustancialmente a la concepción o diseño del trabajo, o a la 
adquisición, análisis o interpretación de los datos. 

2. Haber redactado el artículo o haberlo revisado críticamente, añadiendo contenido 
intelectual importante. 

3. Haber dado aprobación final a la versión que se publicará. 
4. Haber aceptado responsabilizarse de todos los aspectos del trabajo, garantizando 

que las cuestiones relativas a la exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo 
se investiguen y resuelvan adecuadamente. (párr. 7) 

De hecho, la mayoría de las normas que establecen el derecho a ser reconocido como autor 

especifica que debe responsabilizarse por los resultados obtenidos, y firman una declaración de 

autoría y que tengan al menos un perfil ID como investigador, ejemplo ORCID, por lo tanto, la 
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responsabilidad es de humanos, y no de un software. Esta postura está siendo adoptada por diversas 

editoriales.  

Siguiendo el ejemplo de Nature, que decidió no aceptar a la inteligencia artificial como autor, 

otras revistas como JAMA también han seguido esta misma dirección. Esto no significa que la 

herramienta no pueda utilizarse, pero este es una herramienta como cualquier otro software de 

ayuda al proceso de investigación. Al respecto, Ovadia (2023) sugiere que debe mencionarse como 

tal en la sección dedicada a las metodologías con las que se realizó el estudio, como se hace con 

cualquier herramienta. 

Necesidad de evaluar y verificar los resultados 

Hay que desarrollar mecanismos para garantizar la integridad de los resultados, lo que es 

vital para el éxito de cualquier investigación científica que utilice ChatGPT. Sin embargo, existen 

otras consideraciones éticas sobre las cuales la comunidad científica deberá reflexionar, así lo 

expresa Ovadia (2023) ya que la herramienta permite superar la barrera del idioma entre los 

científicos angloparlantes y aquellos que hablan otros idiomas, facilitando la publicación indebida 

de investigaciones realizadas y escritas en diferentes idiomas sin el crédito respectivo al autor 

original. 

Por otro lado, puede generar un problema real de sobreproducción de contenido científico, 

lo que dificulta que los expertos se mantengan al día con los avances en sus respectivos campos. 

Aunque es cuestionable por qué la comunidad científica debería promover una herramienta que 

permita discriminar la cantidad de artículos, en contraste con la calidad de los mismos.  

Además, el desarrollo de estas herramientas podría llevar a que la capacidad de escribir un 

artículo científico pase de ser un requisito previo para hacer ciencia a ser una habilidad secundaria, 

mientras se potencian las habilidades de verificación de datos y estructuras de análisis que permitan 

avanzar la ciencia, manteniendo la responsabilidad humana en estos productos intelectuales. 

El Instituto Poynter citado por McCrosky (2023) brinda algunos consejos para detectar 

sesgos e información incorrecta en ChatGPT: 1) Comprueba la existencia de patrones y 
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discrepancias, 2) detecta indicios de errores humanos y verifica el contexto. Si una respuesta de 

ChatGPT repite información varias veces, contiene errores extraños que un humano no cometería 

o dice algo que no tiene sentido en relación al contexto en el que te encuentras, es posible que se 

trate de contenido engañoso.  

Verifique los enlaces de origen al final de las respuestas de ChatGPT y asegúrese de realizar 

su propia investigación fuera de ChatGPT. Se debe considerar esta herramienta como un punto de 

partida y no tiene la verdad absoluta. 

Garantizar la transparencia en el proceso de investigación 

Las preguntas sobre la propiedad intelectual, los derechos de acceso y la protección de la 

confidencialidad deben ser abordadas antes de la adopción generalizada de ChatGPT en el proceso 

científico. 

Además, para Ovadia (2023) es importante considerar lo que están realizando la mayoría de 

las editoriales al pedir que las secciones creadas con inteligencia artificial estén debidamente 

especificadas y que se explique la metodología utilizada para generarlas en el propio artículo o 

trabajo científico en cualquier área, incluyendo el nombre y la versión del software utilizado, para 

garantizar la transparencia.  

Se desaconseja enérgicamente presentar trabajos elaborados completamente por inteligencia 

artificial, especialmente en el caso de revisiones sistemáticas de la literatura, debido a la inmadurez 

del sistema y su tendencia a perpetuar sesgos estadísticos y de selección presentes en las 

instrucciones del creador del sistema, es aconsejable que se revise lo que se refiere a p-hacking.  

A menos que el objetivo del estudio sea evaluar la confiabilidad de dichos sistemas (lo cual debe 

ser explícito en el trabajo), se recomienda evitar su uso.  

Igualmente, se desaconseja la generación y uso de imágenes en artículos científicos, aunque 

esto ya se viene realizando para ayudar a los discapacitados visuales, a menos que las imágenes 

sean el objeto de investigación en sí mismas, ya que esto va en contra de las normas éticas de las 

publicaciones científicas. 
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Alternativas y soluciones 

El ChatGPT puede ser utilizado en conjunto con un panel experto que evalúe y verifique los 

resultados para garantizar su calidad y credibilidad. Este panel de experto deberá capacitarse para 

ello, porque se está ante una nueva realidad, que debe implementar procesos de validación y 

corrección en el proceso científico, incluyendo la evaluación y corrección constante de los 

resultados producidos por ChatGPT, en conjunto con otro tipo de tecnologías.  

Esto podría ser una forma efectiva de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial 

en el proceso científico, al tiempo que se garantiza la calidad y credibilidad de los resultados 

producidos, por ende, no se considera como una enfermedad en el proceso científico, sino una 

oportunidad para hacer más eficiente el proceso. 

Es innegable que hay una carrera entre softwares para detección de plagios por el uso de 

ChatGPT, sin embargo, McCrosky (2023) un científico de datos de la Fundación Mozilla, advierte 

sobre las limitaciones de las herramientas de detección de textos de IA, expresa: 

Las herramientas de detección siempre serán imperfectas, lo que las hace casi inútiles 
para la mayoría de las necesidades», explica McCrosky. «No se puede acusar a un 
estudiante de que ha usado una IA para escribir un ensayo basándose en lo que dice 
una herramienta de detección que se sabe que tiene un 10 % de posibilidades de dar un 
falso positivo. (párr. 8) 

Fomentar la colaboración y la revisión por pares 

Se deben fortalecer los esfuerzos para fomentar la colaboración y el intercambio de 

información entre investigadores y pares para garantizar la veracidad y la integridad de cualquier 

estudio, considerando que los textos generados parcialmente por inteligencia artificial añaden una 

carga adicional a los revisores o árbitros, ya que deben discernir entre el contenido real y la forma 

convincente en la que está presentado.  

Es posible que las revistas que solicitan transparencia o incluso prohíben el uso de esta 

tecnología para asistir en la escritura estén más preocupadas por preservar la forma tradicional en 

la que los editores consideran que se debe escribir un artículo científico, además el autor declara 
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la ética en su investigación y la responsabilidad sobre los resultados de su investigación. Por lo 

tanto, el problema no radica en la tecnología, sino en la ética y educación. 

De hecho, para Mateo (2023) el problema no se atribuye a ChatGPT; el problema no es la 

tecnología en sí. El verdadero problema reside en la baja calidad y la desigualdad que existe en 

nuestros sistemas educativos y de formación, y en este artículo se agrega la ética, tal como 

manifiestan Ibañez, Castillo y Mujica (2023) se está en la era del transhumanismo donde debe 

prevalecer la conciencia de los valores y la ética. Así pues, se dilucida que los valores y la ética se 

relacionan directa e indirectamente con la conducta que experimenta el hombre, ante los hechos 

cotidianos de su vida y que esa conducta sea aceptada por la sociedad.  

Esta sociedad ha evolucionado en la búsqueda de un estadio de mayor bienestar, por lo que 

ha transcurrido etapas hasta conducirse a lo que Castells (2004, p. 390) denominó “sociedad 

interactiva”, que involucra un nuevo mundo y por lo tanto se necesita pensar diferente, con nuevas 

claves de interpretación para conocer una realidad que se transforma y auto organiza políticamente, 

económicamente y socio-culturalmente. 

Así pues, la masificación de los medios de comunicación, la nueva economía a través de los 

avances de la IA, puede ayudar a profundizar las bases de la ética como conciencia holística, como 

el deber ser, en cualquier latitud del planeta, en procura de la búsqueda del transhumanismo. 

Conclusiones 

En la era digital, la tecnología ha revolucionado la forma en que los científicos realizan sus 

investigaciones y se comunican. En este contexto, el uso de tecnologías como el ChatGPT en el 

ámbito del proceso científico plantea desafíos y preocupaciones legítimas para los investigadores. 

Al encontrase con posible pérdida de privacidad de los mismos, la dependencia excesiva de la 

tecnología, la falta de control sobre los resultados generados por el ChatGPT y la posible 

sustitución de la interacción humana.  

Esto plantea la necesidad de establecer pautas claras y mecanismos de detección de plagio 

adecuados para garantizar la integridad del proceso de producción científica.  Además, el ChatGPT 



 

Ibañez, Neyda, Castillo-Oropeza, Rubén y Villalba, Leonardo (2024). El ChatGPT ¿Una enfermedad en el proceso científico? Modernización 
e Inteligencia Artificial en la Actualidad.                                                                                                                                                                                 75 
 

podría redefinir los límites entre originalidad y falsedad. Si bien las revistas científicas requieren 

que los autores confirmen la originalidad de sus trabajos, la generación autónoma de contenido 

por parte del ChatGPT plantea interrogantes sobre qué se considera realmente original y qué podría 

ser considerado como una forma de falsedad. 

Presentándose de esta manera, desafíos éticos y cuestionamientos sobre la originalidad y 

autenticidad del contenido generado. Aunque el ChatGPT puede escribir ensayos académicos, no 

está claro si los softwares comerciales utilizados por las revistas científicas pueden detectar el 

plagio en función de las puntuaciones de similitud generadas por el ChatGPT. Es necesario 

establecer pautas claras y mecanismos de detección de plagio adecuados para garantizar la 

integridad del proceso de publicación científica y reflexionar sobre los límites entre originalidad y 

falsedad en el contexto de la generación autónoma de contenido. 

Por ello, se destaca en esta investigación la necesidad de utilizar el ChatGPT con cautela 

debido a la posibilidad de errores, porque todo depende de la calidad de los prompts que le otorgue 

el investigador, lo cual también resalta la importancia de promover una formación crítica y 

reflexiva en los investigadores, y en general, de los usuarios de ChatGPT para que puedan utilizar 

esta tecnología de manera consciente y beneficiosa.  

Ante esto, el ChatGPT se considera que es una herramienta prometedora para mejorar el 

proceso científico al agilizar la interacción con los usuarios y generar contenido de calidad. 

Es fundamental abordar estos desafíos de manera adecuada al incorporar el ChatGPT como 

inteligencia artificial generativa en el proceso científico, lo cual pudiera exigir el adquirir un mayor 

nivel de conocimiento y habilidades de análisis para aprovechar estas tecnologías de manera 

efectiva y obtener ventajas competitivas en el mercado.  

Esta manera cuidadosa pasa por concientizar a los investigadores sobre el uso ético del 

ChatGPT para garantizar que se utilice de manera responsable y beneficie el proceso científico. Al 

disminuir el tiempo de esfuerzo físico y permitir más tiempo para el análisis y la producción 

intelectual, el ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia y la calidad 

de la investigación.  
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Sin embargo, es fundamental que la comunidad científica asuma la responsabilidad de 

establecer pautas claras y garantizar que se respeten los principios éticos en el uso del ChatGPT. 

Esto implica abordar preocupaciones como la privacidad, la confidencialidad de los datos y evitar 

una dependencia excesiva de la tecnología.  

Asimismo, se enfatiza la necesidad de que las universidades adapten sus modelos educativos 

y académicos, sin duda tiene que venir acompañado de un cambio en los métodos y estrategias de 

aprendizaje y enseñanza para satisfacer las demandas de las sociedades del conocimiento, 

colaborando en desarrollar habilidades que complementen y aprovechen las capacidades de la IA, 

en lugar de competir directamente con ella.  

Esto plantea un desafío en el mercado laboral, ya que las habilidades que antes se 

consideraban una ventaja para los humanos ahora pueden ser realizadas por máquinas. Esto 

implica que se necesita una reevaluación de las habilidades y capacidades que son valiosas en el 

mercado laboral actual. 
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CAPÍTULO 5 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL: RETOS Y DESAFÍOS 

Agustín Mejías Acosta 

Resumen 

Las tecnologías emergentes han impactado todos los espacios del mundo organizacional. como 
fenómeno globalizado, la Inteligencia Artificial, una de las denominadas tecnologías disruptivas, 
está siendo y será protagonista de los mayores cambios por venir. En este ensayo se hacen 
reflexiones, a partir de referentes clave, sobre el impacto de la inteligencia artificial en las 
organizaciones. Se destaca el interés generalizado de abordar los retos y desafíos generados por la 
irrupción de este fenómeno, y las diferentes iniciativas para mitigar los riesgos derivados de su 
evidente adopción, tanto en las empresas privadas como en la administración pública.  

Palabras clave: Inteligencia Artificial, gestión organizacional, tecnologías disruptivas  

Introducción 

El efecto que han tenido los avances tecnológicos en esta nueva era de la revolución 

industrial en el mundo globalizado es indiscutible. Estas tecnologías disruptivas han generado 

impactos directos en el acontecer mundial, tanto social como productivo (Salazar, 2020). En este 

contexto, la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel clave (Giuggioli & Pellegrini, 2023); su 

velocidad del cambio ya está afectando a gran parte de la sociedad (Berryhill et al., 2020); su 

evolución ha cambiado drásticamente la dinámica del mundo empresarial actual (Shaik, 2023); 

está teniendo un tremendo impacto en la forma como las personas de todo el mundo viven y hacen 

negocios (Bahtia, 2019); su importancia ha crecido en los últimos años (Bag et al., 2021). 

El movimiento de la IA ha llegado a cada uno de los espacios y ha cambiado la forma de 

desarrollar la toma de decisiones en las organizaciones. La IA es una tecnología que está presente 

y está transformando todos los ámbitos de la vida (Madrigal, 2020; West & Allen, 2018); las 

transformaciones económicas y sociales que puede generar, ocupan un lugar central en los debates 

actuales (Benhamou, 2022). Más allá del entorno inmediato, está teniendo un impacto arrollador 

en la medicina, en la manufactura, en la banca, en el transporte, en el agro, al igual que en la 

aeronáutica y en la industria espacial (Madrigal, 2020). 
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La IA es una de las denominadas tecnologías disruptivas que está llamada a transformar la 

sociedad en las próximas décadas; su drástico desarrollo se ha traducido en una creciente atención 

política, técnica y social (Cerrillo, 2020); es una herramienta de amplio alcance que permite a las 

personas repensar cómo integrar información, analizar datos y utilizar los conocimientos 

resultantes para mejorar la toma de decisiones (West & Allen, 2018); y, dado su efecto 

potencialmente transformador en ciertos mercados, así como los nuevos tipos de riesgos derivados 

de su uso, ha sido una prioridad política creciente en los últimos años (OECD, 2021). 

La IA brinda ventajas competitivas como un nuevo factor de producción conjugando un 

capital humano y cibernético para crear valor en los sistemas donde se aplica (Fajardo, 2019). Ésta 

el potencial de aumentar la productividad, el crecimiento económico y, en general, el bienestar de 

las personas; sin embargo, podría tener consecuencias negativas que obligan a cuestionar si las 

regulaciones actuales en los muchos ámbitos de aplicación son adecuadas (Vélez et al., 2022). En 

este sentido, es un hecho que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse en el empleo, la 

educación, la justicia y la salud, entre muchas otras áreas; por ello, se debe iniciar un proceso de 

alfabetización informática para estar conscientes de los beneficios, riesgos y deberes que traen el 

uso de TIC, en particular de la IA (Sánchez, 2022). 

Aunque, actualmente el impacto de la IA es palpable e impactante, aún cuesta imaginar lo 

que se viene (Ación et al, 2021). Nuevas realidades exigen nuevas formas de gestión; la ONU, en 

su Declaración del Milenio, abogaba por formas de gestión pública que se caractericen por la 

apertura, la adaptabilidad, la flexibilidad y la capacidad de respuesta (Campos, 2019). 

En este documento se presentan algunas reflexiones a partir del análisis y discusión de 

diferentes referentes sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión organizacional. 

Primero, se hace una breve reseña sobre la Inteligencia Artificial, se discute su impacto en el 

mundo organizacional en general, y luego se enmarca su efecto en la administración pública. 

Finalmente, se presentan algunas reflexiones finales, a manera de conclusiones.  
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Sobre Inteligencia Artificial (IA) 

Actualmente, la IA es uno de los temas que más invita a la reflexión en el campo de la 

tecnología y de los negocios (Porcelli, 2020); es un campo de estudio que se refiere a la creación, 

a partir del uso de tecnologías digitales, de sistemas capaces de desarrollar tareas para las que se 

considera que se requiere inteligencia humana (Vélez et al., 2022). 

Para el CLAD (2023), IA es un tipo especial y disruptivo de tecnología de la información y 

comunicación (TIC), basada en la utilización de datos y algoritmos, capaz de generar aprendizaje 

y comportamiento considerado autónomo y/o inteligente, así como desarrollar tareas 

habitualmente consideradas humanas, centradas en la consecución de determinados objetivos, 

incluyendo diferentes ámbitos de aplicación, entre otros, la percepción, el razonamiento o la 

acción. Por su parte, Giuggioli & Pellegrini (2023), definen IA como la inteligencia demostrada 

por máquinas o, en términos de un campo académico, el examen de cómo las computadoras y 

algoritmos digitales realizan tareas y resuelven problemas complejos que normalmente requerirían 

o excederían la inteligencia, el razonamiento y la inteligencia humanos. poder de predicción 

necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

La IA es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y 

mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes; en otras palabras, la 

IA es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos (Porcelli, 2020). Los 

sistemas de IA detectan patrones y aprenden a hacer predicciones, recomendaciones y 

prescripciones con base en datos y experiencias, sin necesidad de recibir instrucciones de 

programación explícitas (Vélez et al., 2022). 

Inteligencia Artificial en las organizaciones 

En los últimos años, se han publicado informes sobre el impacto de la IA en los negocios y 

la forma en que las organizaciones se preparan para su adopción; empresas de manufactura, de 

salud y agrícolas han comenzado a investigar sobre la aplicación de esta tecnología en la búsqueda 

de mejoras potenciales en sus procesos (Fajardo, 2019). Las posibilidades que ofrece la IA en 
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sectores como sanidad, educación, seguridad deben completarse con las oportunidades para una 

gestión inteligente (Campos, 2019). 

Para Benhamou (2022), los efectos de la IA sobre las ocupaciones, las competencias y las 

condiciones de trabajo están estrechamente relacionados con el uso que se le dé a esta tecnología; 

así mismo, repercuten de forma diferente en las distintas categorías profesionales. Las empresas y 

la sociedad en su conjunto necesitarán aprender a utilizar la nueva tecnología y hacer ajustes; las 

empresas necesitarán incorporar IA para seguir siendo competitivas, y es posible que los 

trabajadores deban cambiar sus habilidades para conservar el empleo (Geisel, 2018). Para los 

Gobiernos ha significado un reto la implementación de la IA, pues deben generar rápidamente 

políticas y condiciones que estimulen su uso sin afectar los límites éticos; la privacidad, la 

transparencia, la inclusión, la seguridad, el uso de datos, los recursos humanos y la confianza son 

algunos de los campos donde las autoridades deberán enfrentar grandes retos (Sánchez, 2022). 

La participación de la tecnología autónoma en casi todos los sectores y el lanzamiento de 

una gran cantidad de máquinas y servicios basados en IA mejorarían la salud, las oportunidades 

educativas, la seguridad, el transporte, el comercio y todos los demás aspectos de la vida; sin 

embargo, existen algunas preocupaciones éticas, de seguridad y de privacidad asociadas con el uso 

de la tecnología de inteligencia artificial que requieren mucha atención (Soni et al., 2020). En 

cuanto al aspecto ético para la regulación de la IA, la rápida evolución de la tecnología, mucho 

más versátil y flexible que la regulación está produciendo un cierto desorden que está abriendo 

debates éticos y planteando términos de autorregulación para solventar las lagunas y problemas 

que pueden producirse (Campos, 2019). 

A medida que la tecnología de IA siga evolucionando, seguirán surgiendo preguntas sobre 

cuestiones como las responsabilidades legales (Geisel, 2018). Por otro lado, la IA también tiene 

consecuencias críticas para las organizaciones que enfrentan una mayor presión en términos de 

productividad y la necesidad de seguir siendo competitivas (Giuggioli & Pellegrini, 2023). Para 

capturar el valor potencial de la IA, las organizaciones deben comprender cómo superar estos 

desafíos, así como el potencial de valor agregado de estas tecnologías (Enholm et al., 2022). 
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El mundo está a punto de revolucionar muchos sectores a través de la inteligencia artificial 

y el análisis de datos; ya existen importantes implementaciones en finanzas, seguridad nacional, 

atención médica, justicia penal, transporte y ciudades inteligentes que han alterado la toma de 

decisiones, los modelos de negocios, la mitigación de riesgos y el desempeño del sistema; estos 

avances están generando importantes beneficios económicos y sociales (West & Allen, 2018). 

Dada la importancia que tiene la IA en las organizaciones, y dado que el impacto puede 

diferir, dependiendo de si la administración es privada o pública, a continuación, se presentan 

algunas reflexiones en cada una de este tipo de organizaciones. De más está decir, que los enfoques 

que utilice un tipo de organización, representa un desafío para la otra, por lo que los líderes de 

cada una, deben estar atentos a las nuevas tendencias. 

Inteligencia Artificial en las empresas privadas 

La IA tiene la capacidad de transformar la economía global a través de innovaciones 

tecnológicas, conocimiento científico y actividades empresariales (Soni et al., 2020). El 

crecimiento constante de sus aplicaciones ha penetrado radicalmente en las vidas humanas y las 

organizaciones empresariales (Sestino & De Mauro, 2022). 

El surgimiento de una nueva ola de innovación tecnológica disruptiva ha impactado a la 

industria manufacturera a medida que las demandas de los consumidores de personalización 

masiva y mayores niveles de sostenibilidad impulsan la efectividad operativa y la flexibilidad para 

la adaptación (Hughes et., 2022). La literatura indica que la IA tiene la capacidad de mejorar el 

rendimiento de la cadena de suministro, pero hay investigaciones limitadas sobre las razones por 

las cuales las empresas que participan en actividades de fabricación la adoptan (Bag et al., 2021). 

Los crecientes niveles de automatización reflejan una migración en toda la industria hacia 

una fabricación flexible, adaptable e inteligente; el impacto en los trabajadores de las fábricas y 

los procesos de producción es significativo debido al panorama cambiante de los requisitos de 

habilidades y la flexibilidad para satisfacer una creciente necesidad de personalización (Hughes 

et., 2022). Las empresas pueden utilizar la IA para mejorar la experiencia de servicio al cliente 

ofreciendo recomendaciones más apropiadas y opciones menos costosas (Manser et al., 2021); su 
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aplicación, puede generar ganancias de eficiencia, ahorros de costos, mejoras en la calidad de los 

productos y mejoras en el servicio al cliente (Bag et al., 2021). El valor de la IA en las empresas 

se ha visto amplificado por la disponibilidad de grandes cantidades de información relevante para 

el negocio. (Sestino & De Mauro, 2022). 

La IA es cada vez más importante para que las organizaciones creen valor empresarial y 

logren una ventaja competitiva; sin embargo, muchas iniciativas de IA fracasan a pesar de que se 

ha invertido tiempo, esfuerzo y recursos; falta una comprensión coherente de cómo las tecnologías 

de IA pueden crear valor empresarial y qué tipo de valor empresarial se puede esperar (Enholm et 

al., 2022). Desde una perspectiva empresarial, la IA y los sistemas de análisis de datos permiten a 

los individuos sistematizar la información, normalmente ya disponible en los mercados, de forma 

desagregada, transformando los datos en decisiones de negocio, considerando únicamente aquellas 

herramientas útiles para facilitar los procesos de toma de decisiones dentro de una empresa 

(Sestino & De Mauro, 2022). 

Como lo plantea la OECD (2021), se espera que el despliegue de la IA en las finanzas 

impulse cada vez más ventajas competitivas para las empresas financieras, a través de dos vías 

principales: (a) mejorando la eficiencia de las empresas mediante la reducción de costos y el 

aumento de la productividad, impulsando así una mayor rentabilidad; y (b) mejorando la calidad 

de los servicios y productos financieros ofrecidos a los consumidores. Esta ventaja competitiva 

puede, a su vez, beneficiar a los consumidores financieros, ya sea mediante una mayor calidad de 

los productos, una variedad de opciones y personalización, o reduciendo su costo (OECD, 2021). 

La principal ventaja de la IA debería ser su capacidad para aumentar las habilidades 

humanas, por lo tanto, ceder a la IA todos los procesos automáticos que puede gobernar de una 

manera más eficiente, precisa y rápida que un ser humano permitiría a los emprendedores expresar 

mejor su potencial creativo, empático y visionario de una manera que ningún algoritmo podría 

igualar; teniendo esto en cuenta, la IA no se convierte en un enemigo peligroso, sino más bien en 

un facilitador para los emprendedores (Giuggioli & Pellegrini, 2023). 

Como lo concluyen Pérez et al. (2023), la IA tiene un impacto importante en el acontecer 

humano y en seguirá cambiando la forma de hacer negocios propiciando ventajas competitivas a 
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aquellas empresas que busquen entender y aplicar esta herramienta de forma rápida y eficaz; y 

que, por otro lado, su uso y desarrollo permitiría que cada vez más operaciones difíciles, peligrosas 

o tediosas puedan ser realizadas por máquinas y robots, lo que redundará en la realización de 

actividades que eran consideradas imposibles de realizar por el ser humano.  

Inteligencia Artificial en la Administración Pública 

En un momento de creciente complejidad, incertidumbre y demandas cambiantes, los 

gobiernos y los funcionarios públicos necesitan comprender, evaluar e incorporar nuevas formas 

de hacer las cosas (Berryhill et al., 2020). La administración pública tiene una increíble capacidad 

de digestión sin inmutarse ante los cambios de paradigma, sean estos tecnológicos, económicos o 

políticos (Ramió, 2018); es un campo muy apto para aplicaciones de inteligencia artificial; no solo 

para reducir los costos de transacción burocrática, sino también para acelerar y mejorar la calidad 

de las decisiones de sus trámites (Domínguez et al., 2021). 

El estudio de la IA en la administración pública se encuentra en un proceso semejante 

respecto a otros ámbitos de las sociedades y economías contemporáneas (Criado, 2021). La 

inteligencia artificial y la robótica en el ámbito gerencial y de prestación de servicios de la 

Administración pública tienen un abanico muy amplio de posibilidades, ya que se podrá 

aprovechar buena parte de los dispositivos diseñados para implantarse en el sector privado, y de 

servicios (Ramió, 2018). La IA puede contribuir al desarrollo económico y social de las personas 

y sociedades; sin embargo, para su uso responsable y ético, es indispensable entender las 

problemáticas inherentes a su implementación, como la discriminación y la violación de ciertos 

derechos; y, en consecuencia, comprender qué son los datos; qué beneficios y retos trae su uso, y 

cuál es la gobernanza que se le da a todo el sistema, para con todo ello proteger los derechos de 

los ciudadanos (Sánchez, 2022). 

En lo que se refiere al uso de la IA, se destaca la contribución potencial al logro de beneficios 

sociales y económicos con avances, entre otros aspectos, en la prestación de servicios por parte de 

los Gobiernos; sin embargo, su desarrollo e implementación también entrañan múltiples desafíos 

para la sociedad, comenzando por el riesgo de discriminación de grupos e individuos, el uso 

indebido de los datos o la vulneración del derecho a la privacidad (Vélez et al, 2022). 
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Para Criado (2021), el uso de algoritmos basados en sistemas de IA en el sector público es 

una realidad creciente, pero todavía poco explorada, a pesar de que el interés por el tema ha 

aumentado sin cesar en los últimos años; mientras que, para Cerrillo (2020), la IA ofrece 

numerosas oportunidades para la Administración pública. Si bien es cierto que están surgiendo 

diversas aplicaciones basadas en IA para el sector público, que prometen un gran valor con 

respecto a la fuerza laboral y la productividad, otro hecho que no puede negar es que ello conlleva 

desafíos importantes que son cruciales para su implementación y uso exitosos (Ocaña-Fernández 

et al., 2021). 

Vélez et al. (2022), enumeran tres áreas que cubren buena parte de las responsabilidades y 

entidades de gobierno, en las cuales la IA tiene repercusión:  

1. Mejorar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas,  

2. Mejorar el diseño y la entrega de servicios a los ciudadanos y las empresas,  

3. Mejorar la gestión interna de las instituciones estatales; adicionalmente, puede ser 

direccionada para temas específicos, como la salud, el transporte público, la defensa nacional, la 

educación o la administración de la justicia. 

Existe un potencial significativo para la aplicación de la IA en el sector público; también 

desafíos y repercusiones que los dirigentes gubernamentales y los funcionarios públicos deben 

tener en cuenta al momento de determinar si la IA puede ayudarles a resolver distintos problemas 

y cumplir sus misiones (Berryhill et al., 2020). Lo que no puede asumir el sector público es que la 

inexistencia de un marco legal o una insuficiente regulación impida aprovechar las ventajas y 

oportunidades de la IA para la mejora de los servicios públicos y para generar ventanas de 

innovación, el temor ante lo desconocido y, en particular, ante la tecnología, es una reacción clásica 

y justificada (Campos, 2019). 

La administración pública deberá desarrollar formas de determinar si la IA es la mejor 

solución para un problema determinado, y ofrecer conductos para identificar y prestar atención a 

esos problemas; es fundamental que desarrollen una estrategia fiable, justa y responsable para 
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diseñar y aplicar una IA que identifique las concesiones necesarias, mitigue los riesgos y sesgos, 

y garantice una función adecuada para los humanos; los gobiernos también necesitarán tener 

acceso a profesionistas de primera categoría, a los productos, servicios e infraestructuras 

esenciales, tanto en el sector público como en el privado; gobiernos también deben reconocer los 

cambios potencialmente importantes que la IA podría traer en el futuro (Berryhill et al., 2020). 

El despliegue de la IA plantea a las entidades públicas un conjunto de desafíos derivados de 

la necesidad de que los sistemas de IA sean justos, eficientes y eficaces, donde se presentan cuatro 

aspectos críticos del diseño y operación de sistemas de IA: el uso efectivo de los datos y la 

tecnología, las capacidades humanas, la cultura de lo público, y la legitimidad y confianza (Vélez 

et al., 2022). En definitiva, hay que proponer y lograr una Administración pública que sea a la vez 

líquida, abierta, colaborativa y creativa, pero también sólida, predecible y constante; con mayor 

calidad institucional y con mayores capacidades de inteligencia institucional; la IA y la robótica 

pueden ser los grandes catalizadores del presente y del futuro para lograr este complejo objetivo 

(Ramió, 2018). 

La CLAD, en su Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración 

Pública (2022), promueve algunas oportunidades de la Inteligencia Artificial en la Administración 

Pública, entre las cuales se destacan: la mejora de los procesos administrativos y servicios públicos 

basados en Inteligencia Artificial, para que estén centrados en las necesidades de las personas y 

resulten en una mayor digitalización, flexibilidad, eficiencia y equidad; el perfeccionamiento de 

los procesos de toma de decisiones, de manera que se fundamenten en datos y evidencia, 

aumentando la precisión, la rapidez, el volumen, la variedad y el valor público; el desarrollo de la 

transparencia y el combate más eficaz contra la corrupción mediante sistemas de Inteligencia 

Artificial, de cara a lograr unas administraciones públicas que rindan cuentas y un mejor gobierno; 

la profundización en las dinámicas participativas basadas en algoritmos éticos para lograr políticas 

públicas más inclusivas, sumando a una mayor cantidad de personas y grupos sociales en los 

asuntos públicos; y, el refuerzo de  los sistemas democráticos mediante un uso responsable de los 

algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial, a través de una orientación hacia el bien común; 

entre otros. 
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Así mismo, la CLAD (2022) ha identificado un conjunto de potenciales desafíos asociadas 

a la adopción y uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito gubernamental, tanto para el propio 

sector público, como para la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, con especial mención al 

ámbito iberoamericano, entre los cuales se destacan: la eliminación de los sesgos de género, etnia, 

religión, así como cualquiera otra característica de los seres humanos que pueda manifestarse en 

los datos e información que nutren los sistemas de Inteligencia Artificial; la mitigación de los 

impactos del reemplazo humano en el servicio público, a través de una adecuada transición de 

funciones y tareas hacia robots y drones, así como una convivencia armoniosa entre máquinas y 

personas en entornos labores; la reducción de las brechas digitales y los riesgos de exclusión social 

y económica derivados de la generalización de tecnologías emergentes, dando prioridad a la 

capacitación de las personas y la educación en todos los niveles de edad; la fiscalización de la 

independencia de las autoridades públicas respecto de corporaciones privadas en la creación, 

desarrollo, implementación y evaluación de modelos algorítmicos y sistemas de Inteligencia 

Artificial; entre otras. 

Por otro lado, la CLAP (2022), plantea 11 principios orientadores de la Inteligencia Artificial 

en la Administración Pública, a saber:  

a) Principio de autonomía humana,  

b) Principio de transparencia, trazabilidad y explicabilidad,  

c) Principio de rendición de cuentas, responsabilidad y auditabilidad,  

d) Principio de seguridad y robustez técnica,  

e) Principio de fiabilidad, precisión y reproductibilidad,  

f) Principio de confianza, proporcionalidad y prevención del daño,  

g) Principio de privacidad y protección de los datos personales,  

h) Principio de calidad e integridad de los datos,  
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i) Principio de equidad, inclusividad y no-discriminación,  

j) Principio de centralidad de las personas, valor público y responsabilidad Social,  

k) Principio de sostenibilidad y protección ambiental. 

La administración pública se ha convertido en actor clave en el desarrollo de la IA en la 

sociedad, no solo porque se encarga de definir agendas nacionales y catalizar acciones y recursos, 

sino también como ámbito de aplicación de tecnología (Criado, 2021). A pesar de los beneficios 

percibidos de una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, la cuarta revolución 

industrial presenta en gran medida numerosos desafíos para la administración pública en los países 

en desarrollo que carecen de suficientes recursos humanos y materiales para ejecutar los enormes 

avances tecnológicos consiguientes (Ocaña-Fernández et al., 2021).  

La IA avanza rápidamente y todavía existen desafíos en aspectos jurídicos y éticos que se 

encuentran en discusión entre los organismos internacionales y los gobiernos a nivel mundial; el 

avance en la tecnología, normativa y legislación de la IA se encuentra en proceso, sin embargo, se 

evidencia que algunas regiones o continentes han avanzado en ello más que otras, pensando en el 

crecimiento de oportunidades de mercado, sin dejar de lado la parte humanística y social en el uso 

y aplicación de la IA (Salazar, 2020). La administración pública difícilmente puede mantenerse al 

día con el rápido desarrollo de la IA, que se refleja en la falta de programas concretos de 

gobernanza y legislación de la IA (Ocaña-Fernández et al., 2021). 

Una política "encallada" en el pasado y que opere a espaldas de la ciencia, de la tecnología, 

de la sociedad y del futuro, está condenando a la región a perpetuar su pobreza y subdesarrollo, 

peor aún, exponer a sus ciudadanos a los riesgos y amenazas de la imparable disrupción 

tecnológica; es el momento de que los gobiernos y parlamentos destierren al "cortoplacismo" y las 

"ocurrencias" de sus modelos de gestión y los sustituyan por mesas de trabajo que estén integradas 

por las mejores mentes de los distintos sectores (Madrigal, 2020). 

Refiriéndose a la administración pública, el CLAP (2023), con base en el evidente desarrollo 

de la Inteligencia Artificial y sus futuros avances, plantea que los países iberoamericanos deben 
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mostrar la voluntad política necesaria para considerar esta cuestión como un eje transversal con 

posibles ramificaciones en el conjunto de la sociedad y en todos los sectores económicos, al mismo 

tiempo que las administraciones públicas son también objeto de dichas transformaciones, además 

de un actor facilitador de los cambios. Agregan que, cuestiones como las transformaciones 

políticas, culturas y éticas requeridas o la apropiación ciudadana de las nuevas tecnologías 

disruptivas son elementos centrales en la gestión del cambio que será necesario diseñar 

conjuntamente a lo largo de los próximos años.  

Reflexiones finales: a manera de conclusiones 

Sin duda alguna, el desarrollo de las tecnologías emergentes, en especial la IA, ha tenido y 

tendrá un impacto en las organizaciones tanto del sector privado como en el público. Como lo 

señala Campos (2019), es que el sector privado seguirá avanzando, y el sector público, por su 

propia esencia, no puede renunciar a su papel, que ahora exige su redefinición en clave innovadora, 

social y tecnológica. Esta próxima década será clave en el desarrollo de la IA y la gobernanza de 

los algoritmos en el futuro de la administración pública (Criado, 2021). 

En sintonía con Salazar (2020), actualmente se presenta una gran oportunidad histórica para 

los agentes de cambio en las organizaciones, la cual debe conducir al fortalecimiento equitativo e 

inclusivo de las personas y empresas en el mundo de la tecnología para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y el bienestar humano. Las expectativas generadas en los últimos años 

alrededor de la IA, impulsadas principalmente por las inversiones y apuestas del sector privado, 

han supuesto un reto para los Gobiernos; por un lado, estos deben generar rápidamente políticas y 

condiciones para estimular la innovación, manteniendo límites éticos; por el otro, hacen esfuerzos 

para comprender la tecnología y no quedarse atrás en su adopción (Vélez et al, 2022). 

Como lo concluye Lope et al. (2020), no es ni fácil ni aconsejable realizar pronósticos sobre 

cómo van suceder las cosas en el campo de la IA y su impacto en la gestión organizacional, lo 

sensato es concebir posibilidades de mejora a partir de lo que hoy ya es constatable y sobre lo que 

se presume como deseable; deberá ser la atenta observación sobre la evolución de la IA la mejor 

guía no para hacer predicciones sino para aprovechar oportunidades en beneficio del conjunto de 

la sociedad. 
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Se está en el inicio de una nueva era de transformación industrial, y las acciones 

emprendedoras que se realicen hoy influirán en el futuro (Giuggioli & Pellegrini, 2023). Para la 

implementación de proyecto de IA debe contarse con equipos interdisciplinarios que cuenten con 

las habilidades necesarias para llevar adelante el diagnóstico, la reingeniería de procesos, el diseño 

y el desarrollo del sistema y, sobre todo la garantía de los derechos de los ciudadanos por parte del 

sistema (Sánchez, 2022). Se debe realizar una evaluación crítica desde una perspectiva 

interdisciplinar para mitigar los riesgos y empezar a pensar en una tecnología dispuesta para el 

usuario y no en una tecnología por fascinación (Flórez Rojas & Vargas Leal, 2020). 
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CAPÍTULO 6 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN 
EL SECTOR AGRÍCOLA 

Lorena Daneth Martínez Páez 

Resumen 

En el contexto venezolano, caracterizado por retos agudos en la seguridad alimentaria y la 
necesidad de optimización económica en el sector agrícola, este artículo delinea un examen 
detallado sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la toma de decisiones financieras 
en dicho sector. En el corazón de esta exploración nace la integración de la IA, que emerge como 
un vector estratégico para abordar la intersección compleja entre la eficiencia operativa y el 
despliegue de recursos óptimos. Este enfoque multidimensional involucra, entre otros aspectos, un 
análisis exhaustivo de datos históricos, conjuntamente con modelos predictivos basados en la IA, 
para influir de manera decisiva en la toma de decisiones financieras agrícolas. Casos de estudio 
ilustrativos subrayan cómo la implementación efectiva de enfoques fundamentados en IA puede 
desencadenar mejoras significativas en la eficiencia financiera y operativa del sector agrícola 
venezolano. La sintonización de estas técnicas culmina en la generación de perspicacia crítica para 
optimizar resultados financieros y operativos, a la vez que se contrarrestan las limitaciones de 
datos incompletos o inexactos la simbiosis entre la IA y la toma de decisiones financieras en la 
agricultura se revela como un catalizador con potencial para influir positivamente en la seguridad 
alimentaria y el progreso sostenible en el panorama venezolano. Esta dinámica no solo fortalecerá 
el entramado agropecuario, sino que también inyectará vitalidad a la economía nacional. 

Palabras clave: Toma de decisiones financieras, Agricultura, Inteligencia artificial, Eficiencia 
operativa, Seguridad alimentaria, Modelos predictivos, Optimización de recursos. 

Introducción 

El sector agrícola, que desempeña un papel fundamental en la alimentación global y la 

economía, se encuentra en medio de un desafío crítico: cómo tomar decisiones financieras 

efectivas y sostenibles en un entorno cada vez más complejo y volátil. Este desafío se ve agravado 

por la necesidad de alimentar a una población en constante crecimiento, mientras se enfrentan 

problemas climáticos impredecibles, cambios en los patrones de demanda y la presión por una 

gestión más sostenible de los recursos naturales. 

La Inteligencia Artificial (IA) ha surgido como una poderosa herramienta que promete 

abordar estos desafíos y transformar la toma de decisiones financieras en el sector agrícola. La IA 

ofrece la capacidad de analizar y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, identificar 
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patrones ocultos y tomar decisiones basadas en evidencia de manera eficiente. Esto tiene el 

potencial de optimizar la asignación de recursos, reducir riesgos financieros y mejorar la 

productividad agrícola. 

Sin embargo, la adopción efectiva de la IA en la toma de decisiones financieras agrícolas 

presenta sus propios desafíos. Estos incluyen la necesidad de una infraestructura tecnológica 

adecuada, la capacitación de los actores del sector en el uso de estas herramientas avanzadas y la 

consideración de cuestiones éticas y de equidad relacionadas con la IA. Además, es esencial 

comprender cómo la IA puede adaptarse a las características específicas de la agricultura, que 

varían de una región a otra y de un tipo de cultivo a otro. 

Este artículo se propone explorar en detalle cómo la Inteligencia Artificial está siendo 

implementada y puede ser optimizada en la toma de decisiones financieras en el sector agrícola. A 

través de la revisión de casos de estudio, investigaciones recientes y tendencias emergentes, se 

analizará cómo la IA está transformando la gestión de riesgos, la optimización de recursos, la 

predicción de rendimientos y otros aspectos financieros clave en la agricultura. 

Al mismo tiempo, se abordarán las cuestiones éticas y sociales que surgen en esta 

convergencia entre la tecnología y la agricultura, y se buscará comprender cómo garantizar que 

los beneficios de la IA sean accesibles y equitativos para todos los actores del sector. La toma de 

decisiones financieras en la agricultura es un pilar fundamental para garantizar la seguridad 

alimentaria y la sostenibilidad en un mundo en constante evolución, y la IA se presenta como una 

herramienta valiosa en esta búsqueda de soluciones efectivas. 

1. Objetivo General: 

Evaluar el impacto y la eficacia de la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones 

financieras del sector agrícola, identificando cómo esta tecnología puede contribuir a la mejora de 

la gestión económica y la sostenibilidad en la agricultura. 

2. Objetivos Específicos: 

Analizar casos de estudio y proyectos piloto que demuestren la aplicación exitosa de la 

Inteligencia Artificial en la toma de decisiones financieras agrícolas a nivel global. 
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 Identificar las principales áreas de aplicación de la IA en el sector agrícola, en la 

optimización de recursos de la Gestión de Riesgos Financieros en la Agricultura. 

 Identificar las Mejores Prácticas en la Aplicación de la Inteligencia Artificial en Decisiones 

de Inversión Agrícola. 

Revisión de la Literatura: 

La agricultura de precisión, en el contexto de la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), 

se define como una estrategia que busca la optimización del desarrollo de los cultivos al adaptar 

las entradas o insumos según las condiciones específicas del entorno (Srinivasan, 2006). Esto se 

logra entregando recursos de manera precisa en el momento adecuado y durante el período óptimo, 

alineándolos con los requisitos de la fase de crecimiento actual de los cultivos, como señalan 

Gemtos, Fountas y Aggelopoulou (2011) y Dholu y Ghodinde (2018). 

En ese sentido la fase de cultivo, que corresponde al ciclo de crecimiento de los cultivos, 

desempeña un papel fundamental en la agricultura de precisión impulsada por la IA. La 

segmentación y el análisis de esta fase, junto con las condiciones ambientales que la rodean, son 

críticos para una toma de decisiones informada (Di et al., 2015). Li y Chen (2011) destacan su 

importancia en la estimación y predicción del rendimiento de los cultivos. 

La agrometeorología se rige como un pilar en la obtención de datos precisos y en el análisis 

de las relaciones entre las diversas variables físicas involucradas en los procesos agronómicos 

(MacKerron, 2005). Esto es fundamental para acelerar la producción y evitar el uso excesivo e 

irreversible de recursos en el contexto de la agricultura de precisión habilitada por la IA. 

Los invernaderos, que representan un entorno controlado para el crecimiento de los cultivos, 

son esenciales en esta aplicación de la IA (Durmus, Günes y Kirci, 2016). Dan, Jianmei, Yang y 

Jianqiu (2016) y Heidari y Khodadadi (2017) describen estos espacios como áreas donde se 

monitorea y ajusta la temperatura, la humedad y la iluminación para optimizar las condiciones de 

cultivo. La recopilación y el control de datos en invernaderos son tareas que la agrometeorología 

aborda, a menudo mediante el uso de redes de sensores inalámbricos (WSN, por sus siglas en 

inglés) (Liu, Jin, Shen, Fu y Linge, 2016). 
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La IA se convierte en una herramienta poderosa en este contexto, ya que permite el desarrollo 

de sistemas de apoyo a la toma de decisiones que supervisen y controlen las variables físicas que 

afectan el rendimiento de los cultivos (Rathinam, Surendran, Shilpa, Santhiya y Sherin, 2019). El 

uso de técnicas de IA en la modelización de variables físicas ha crecido significativamente en los 

últimos años, lo que ha permitido abordar problemas cada vez más complejos, como la 

optimización de las decisiones tomadas en los procesos de cultivo en la agricultura de precisión 

(Chen, Jakeman y Norton, 2008). 

En resumen, la revisión de la literatura destaca cómo la IA desempeña un papel fundamental 

en la agricultura de precisión al optimizar la toma de decisiones y la gestión de recursos en el 

contexto de la fase de crecimiento de los cultivos y los invernaderos. La agrometeorología y las 

redes de sensores inalámbricos (WSN) son herramientas clave para recopilar datos precisos, 

mientras que la IA se convierte en el motor que impulsa la optimización y la eficiencia en esta 

aplicación específica en la agricultura. 

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Decisiones Financieras Agrícolas: 

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones financieras en el 

sector agrícola ha experimentado un rápido crecimiento y se ha convertido en un campo de estudio 

y desarrollo tecnológico altamente relevante. A continuación, se presentan algunas de las 

aplicaciones clave de la IA en este contexto: 

Predicción de Rendimientos Agrícolas: 

La IA se utiliza para desarrollar modelos predictivos precisos que estiman los rendimientos 

de cultivos. Estos modelos incorporan datos históricos, condiciones meteorológicas actuales y 

otros factores relevantes para ayudar a los agricultores y a las instituciones financieras a evaluar 

los riesgos y tomar decisiones informadas sobre inversiones y seguros agrícolas. 

Gestión de Riesgos: 

Los algoritmos de IA analizan datos financieros y de mercado para evaluar los riesgos 

asociados con la inversión en agricultura. Esto incluye la identificación de riesgos climáticos, 
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fluctuaciones en los precios de los productos básicos y otros factores que pueden afectar los 

resultados financieros de las explotaciones agrícolas y las empresas del sector. 

Optimización de Recursos: 

La IA se utiliza para optimizar la asignación de recursos, como fertilizantes, agua y mano de 

obra, con el fin de maximizar la producción y minimizar los costos. Los sistemas de IA pueden 

ajustar automáticamente los niveles de recursos según las condiciones del suelo, el clima y las 

necesidades de los cultivos. 

Evaluación de Créditos Agrícolas: 

Las instituciones financieras utilizan la IA para evaluar la solvencia crediticia de los 

agricultores y las explotaciones agrícolas. Los modelos de IA analizan datos financieros, 

historiales de crédito y otros factores para determinar la elegibilidad y los términos de los 

préstamos agrícolas. 

Comercio y Mercadotecnia: 

La IA se aplica en la predicción de la demanda y la optimización de la comercialización de 

productos agrícolas. Los sistemas de IA analizan bajo un estudio de mercado, tendencias de 

consumo y preferencias del consumidor para ayudar a los agricultores a tomar decisiones sobre 

qué cultivos plantar. 

Monitoreo y Mantenimiento de Equipos Agrícolas: 

La IA se utiliza en la gestión de flotas de maquinaria agrícola. Los sensores y la IA ayudan 

a monitorear el estado de los equipos, programar el mantenimiento preventivo y mejorar la 

eficiencia operativa, lo que reduce los costos y aumenta la productividad. 

Planificación de Cultivos: La IA ayuda a los agricultores a planificar sus cultivos de manera 

eficiente al considerar factores como la rotación de cultivos, las condiciones del suelo y la 

disponibilidad de recursos. Esto contribuye a una gestión más sostenible y rentable de las 

explotaciones agrícolas. 
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En sentido la IA está transformando la toma de decisiones financieras en el sector agrícola 

al proporcionar herramientas avanzadas para la gestión de riesgos, la optimización de recursos, la 

predicción de rendimientos y la toma de decisiones basadas en datos. Estas aplicaciones están 

mejorando la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y contribuyendo a la 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad en un mundo en constante cambio. 

Análisis-Disertación 

La aplicación de la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones financieras en la 

agricultura presenta un gran potencial para mejorar la rentabilidad y la eficiencia en este sector 

clave de la economía. En este artículo, exploraremos en detalle cómo la Inteligencia Artificial 

puede ser utilizada para analizar datos históricos, predecir precios de productos agrícolas, gestionar 

el riesgo y planificar inversiones, destacando su impacto y beneficios en la toma de decisiones 

financieras. 

En primer lugar, el análisis de datos históricos desempeña un papel fundamental en la 

comprensión de la evolución de los precios de los productos agrícolas. Por lo tanto, la Inteligencia 

Artificial, a través de la utilización de algoritmos avanzados de minería de datos, permite examinar 

una amplia gama de variables como la oferta y la demanda, los factores climáticos, las políticas 

gubernamentales y los eventos económicos. Además, esta capacidad de análisis permite a los 

agricultores y a los inversores obtener información valiosa sobre las tendencias y patrones pasados, 

lo que favorece la toma de decisiones más informadas y precisas. 

Por otro lado, la Inteligencia Artificial puede utilizar modelos predictivos para estimar con 

mayor precisión los precios futuros de los productos agrícolas. Teniendo en cuenta las múltiples 

variables mencionadas anteriormente, los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar 

correlaciones y relaciones complejas que los humanos podrían pasar por alto. Como resultado, esto 

permite a los actores del sector agrícola tomar decisiones estratégicas en cuanto a cuándo comprar 

o vender sus productos, maximizando así los beneficios económicos. 

No obstante, uno de los mayores desafíos en la agricultura es la gestión del riesgo. Es aquí 

donde la Inteligencia Artificial puede desempeñar un papel clave al analizar datos relacionados 
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con eventos climáticos extremos, enfermedades de los cultivos o cambios en las políticas 

comerciales. Por ende, mediante la aplicación de algoritmos avanzados de detección y predicción 

de riesgos, la IA puede alertar a los agricultores sobre posibles amenazas y, a su vez, recomendar 

estrategias de mitigación. Por ejemplo, la diversificación de cultivos, la contratación de seguros 

agrícolas o la celebración de contratos de futuros son estrategias recomendadas por estos sistemas 

inteligentes. 

Además, los inversionistas también pueden beneficiarse en gran medida de la aplicación de 

la Inteligencia Artificial en la planificación de inversiones en agricultura. Para ello, a través del 

análisis de datos económicos y financieros, la IA puede identificar oportunidades de inversión en 

tecnología agrícola avanzada, mejoras en infraestructuras o implementación de prácticas 

sostenibles. De esta manera, esto ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas, 

aumentando así la eficiencia y el rendimiento de sus inversiones en la agricultura. 

Por último, la Inteligencia Artificial también puede mejorar la gestión operativa de las 

finanzas agrícolas. Esto se logra a través de la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático, 

los cuales automatizan tareas financieras como la gestión de inventario, la contabilidad y la gestión 

de flujos de efectivo. Como resultado, esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también 

reduce errores y mejora la eficiencia en la gestión financiera del sector agrícola. 

En resumen, la Inteligencia Artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa en la toma 

de decisiones financieras en la agricultura. Desde el análisis de datos históricos hasta la predicción 

de precios, la gestión del riesgo y la planificación de inversiones, la IA ofrece un enfoque más 

preciso y eficiente para tomar decisiones financieras en uno de los sectores más importantes de la 

economía. Por lo tanto, su aplicación tiene el potencial de aumentar la rentabilidad, reducir los 

riesgos y mejorar la gestión financiera en el ámbito agrícola. 

Para explorar cómo se puede implementar la inteligencia artificial en el proceso de toma de 

decisiones financieras en el sector agrícola, es importante tener en cuenta los algoritmos utilizados, 

los modelos de aprendizaje automático, los datos requeridos y el proceso de entrenamiento.  
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Uno de los algoritmos comúnmente utilizados es el de Minería de Datos. Este algoritmo 

analiza datos históricos y extrae patrones y tendencias relevantes. Para su entrenamiento, se 

requiere una gran cantidad de datos que incluyan información sobre precios de productos agrícolas, 

datos climáticos, así como datos de demanda y oferta, entre otros. 

Además, los Modelos de Regresión son muy útiles en la predicción de precios futuros de los 

productos agrícolas. Estos modelos se basan en un conjunto de datos históricos de precios y otras 

variables relevantes, como el clima, eventos económicos y políticas comerciales. Durante el 

proceso de entrenamiento, se ajustan los parámetros del modelo para mejorar la precisión de las 

predicciones. 

Por otro lado, las Redes Neuronales, que son modelos de aprendizaje profundo, pueden ser 

utilizadas para resolver problemas complejos y no lineales en el sector agrícola. Estas redes se 

pueden emplear para predecir la producción de cultivos, estimar la demanda de productos agrícolas 

o analizar riesgos. Los datos requeridos varían según la aplicación, pero generalmente involucran 

datos históricos relevantes para el problema en cuestión. Durante el proceso de entrenamiento, se 

ajustan los pesos de las conexiones entre las neuronas para obtener resultados más precisos. 

Además, los algoritmos de Detección de Anomalías son utilizados en agricultura para 

identificar valores atípicos o eventos inusuales en los datos. Por ejemplo, estos algoritmos pueden 

detectar enfermedades de los cultivos o eventos climáticos extremos que puedan afectar la 

producción. Para su entrenamiento, se requiere un conjunto de datos históricos y/o datos en tiempo 

real. 

En efecto, para implementar la inteligencia artificial en el proceso de toma de decisiones 

financieras en el sector agrícola, es necesario utilizar algoritmos como Minería de Datos, Modelos 

de Regresión, Redes Neuronales y Detección de Anomalías. Estos algoritmos requieren una 

cantidad suficiente de datos relevantes y de calidad para su entrenamiento. Una vez entrenados, 

pueden ser utilizados en la toma de decisiones financieras, como la predicción de precios, 

estimación de producción y análisis de riesgos en el sector agrícola. 
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Indudablemente, la recopilación de datos financieros en el sector agrícola se erige como una 

práctica esencial. Este proceso no solo es fundamental para el adecuado manejo de las actividades 

agrarias, sino que también constituye la piedra angular sobre la cual se cimientan las decisiones 

empresariales, respaldadas por información sólida, y garantiza el cabal cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y regulatorias. En las siguientes secciones, se ahondará en las fuentes 

comunes de datos financieros y en el proceso de recopilación de los mismos en este contexto 

agrícola. 

Registros Contables: La base primordial para recopilar datos financieros en la agricultura 

consiste en mantener registros contables precisos y actualizados. Esto implica llevar un registro 

detallado de todas las transacciones financieras, tales como ingresos, gastos, inversiones y deudas. 

Los agricultores pueden emplear software de contabilidad o registros manuales para este propósito. 

Facturas: Las facturas representan documentos esenciales que detallan tanto las compras 

realizadas como las ventas efectuadas por la empresa agrícola. Estas facturas pueden abarcar desde 

la adquisición de insumos agrícolas, como semillas, fertilizantes y pesticidas, hasta las ventas de 

productos agrícolas, ya sean cosechas frescas o productos procesados. La rigurosa conservación 

de todas las facturas garantiza un registro completo y verificable de las transacciones. 

Informes de Ventas y Compras: Los informes periódicos que resumen las ventas y compras 

efectuadas durante un período específico son cruciales para evaluar el desempeño financiero y 

fiscal de la empresa agrícola. Estos informes pueden tener una periodicidad mensual, trimestral o 

anual. 

Registros de Transacciones Financieras: Además de las facturas y los registros contables, es 

imperativo mantener un seguimiento detallado de todas las transacciones financieras, incluyendo 

depósitos, retiros, transferencias bancarias y pagos de deudas. Estos registros contribuyen al 

seguimiento del flujo de efectivo y aseguran que ninguna transacción relevante quede sin 

registrador. 

Documentación de Costos y Gastos: Para calcular de forma precisa la rentabilidad de las 

operaciones agrícolas, es esencial mantener un registro minucioso de todos los costos y gastos 
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asociados a la producción, como la mano de obra, el mantenimiento de maquinaria, los gastos de 

energía. y otros. Esto posibilita la realización de análisis de costos y facilita la toma de decisiones 

informadas para optimizar la eficiencia. La trascendencia de la recopilación precisa y completa de 

datos financieros en el sector agrícola se manifiesta en múltiples aspectos: 

Toma de Decisiones: Los datos financieros proporcionan información crucial para tomar 

decisiones estratégicas, tales como la inversión en tecnología, la expansión de la producción o la 

diversificación de cultivos. 

Cumplimiento Fiscal y Regulatorio: Un registro riguroso es esencial para cumplir con las 

obligaciones fiscales y las regulaciones gubernamentales. Los agricultores deben presentar 

informes precisos de ingresos y gastos para calcular impuestos y aprovechar posibles beneficios 

fiscales. 

Evaluación de la Rentabilidad: La recopilación de datos financieros permite calcular la 

rentabilidad de las operaciones agrícolas, identificar áreas de mejora y ajustar estrategias para 

maximizar los beneficios. 

Acceso a Financiamiento: Las instituciones financieras suelen requerir información 

financiera sólida para otorgar préstamos o líneas de crédito a los agricultores. La carencia de 

registros precisos puede dificultar el acceso a financiamiento necesario para operaciones y 

expansiones. 

En síntesis, la recopilación precisa y completa de datos financieros en el sector agrícola 

resulta esencial para la gestión eficaz de las operaciones, el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y regulatorias, y la toma de decisiones informadas, que impulsan la rentabilidad y el 

crecimiento de las empresas agrícolas. 

Gestión de Datos Financieros en el Sector Agrícola 

La gestión efectiva de datos financieros en el sector agrícola se ha convertido en un elemento 

esencial para la toma de decisiones informadas y la prosperidad económica en un entorno agrario 

cada vez más complejo y competitivo. Este artículo se adentra en el ámbito crucial de la gestión 
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de datos financieros agrícolas, explorando las prácticas y herramientas fundamentales que 

permiten a los agricultores y empresas agrícolas administrar sus recursos de manera más eficiente. 

Es decir que, desde la implementación de sistemas de gestión de bases de datos hasta la 

utilización de software avanzado contable y herramientas de análisis financiero, se analizarán las 

distintas etapas involucradas en la gestión de datos financieros en la agricultura moderna. Estos 

métodos no solo permiten una recopilación ordenada y un análisis más profundo de los datos, sino 

que también brindan una mayor visibilidad y control sobre las finanzas agrícolas. 

En el contexto actual, la integridad y la seguridad de los datos financieros ocupan un lugar 

central en la gestión de la información. La exactitud y la confidencialidad de estos datos son 

fundamentales para cumplir con las regulaciones fiscales y financieras, así como para garantizar 

la confianza de los inversores y socios comerciales. Se destacará la importancia de las medidas de 

seguridad de datos y buenas prácticas para salvar esta información crítica. 

Análisis de Datos Financieros Agrícolas mediante Inteligencia Artificial 

La agricultura moderna es testigo de una transformación impulsada por la tecnología y la 

información. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) emerge como una poderosa 

herramienta para el análisis de datos agrícolas, proporcionando una capacidad sin precedentes para 

extraer insights valiosos de volúmenes masivos de información financiera. Este artículo se 

sumerge en la fascinante intersección entre la agricultura y la IA, explorando cómo esta última se 

utiliza para optimizar la gestión financiera en el sector agrícola. 

La IA ofrece una variedad de aplicaciones en el análisis de datos financieros agrícolas. Una 

de las áreas más destacadas es la predicción y la toma de decisiones. Los algoritmos de aprendizaje 

automático pueden analizar datos históricos financieros junto con una amplia gama de variables, 

como condiciones climáticas, precios de mercado y tasas de interés, para prever tendencias 

económicas y hacer proyecciones precisas sobre los rendimientos agrícolas y los ingresos futuros. 

Esta capacidad de anticipación permite a los agricultores y las empresas agrícolas tomar decisiones 

estratégicas en áreas como la planificación de cultivos, la gestión de riesgos y la inversión en 

tecnología. 
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Cabe destacar que otro aspecto clave de la IA en la gestión financiera agrícola es la detección 

de anomalías y el control de fraudes. Los sistemas de IA pueden monitorear continuamente las 

transacciones financieras en busca de patrones inusuales o actividades sospechosas, lo que ayuda 

a prevenir fraudes y proteger la integridad de los datos financieros. 

En ese sentido al hablar de la automatización esta también desempeña un papel crucial en la 

optimización de la gestión financiera agrícola. Los chatbots y asistentes virtuales basados en IA 

pueden brindar respuestas rápidas a preguntas financieras comunes, mejorando la eficiencia en la 

interacción con proveedores, clientes y socios comerciales. Además, la IA puede automatizar 

tareas contables, como la categorización de gastos y la generación de informes financieros, 

liberando tiempo y recursos para otros aspectos de la gestión agrícola. 

Sin embargo, la implementación exitosa de la IA en la agricultura requiere una gestión 

adecuada de datos y la garantía de la privacidad y la seguridad de la información financiera. Se 

abordarán las mejores prácticas y consideraciones éticas para garantizar la confidencialidad y la 

integridad de los datos en un entorno impulsado por la IA. 

Indicadores Financieros Clave Impulsados por la Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que se analizan los datos 

financieros en el sector agrícola, permitiendo la identificación y el seguimiento de una serie de 

indicadores financieros clave con una precisión y eficiencia sin precedentes. A continuación, 

destacamos algunos de los indicadores financieros más relevantes que pueden ser analizados y 

mejorados mediante el uso de la IA en la agricultura: 

Rentabilidad de los Cultivos: La IA puede evaluar la rentabilidad de diferentes cultivos al 

analizar datos históricos, variables climáticas, precios de mercado y costos de producción. Esto 

permite a los agricultores determinar qué cultivos son más rentables y tomar decisiones informadas 

sobre las futuras siembras.  
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Margen Bruto y Neto: La IA facilita el cálculo de los márgenes brutos y netos, que son 

esenciales para medir la eficiencia de las operaciones agrícolas. Al considerar ingresos y costos, 

los algoritmos de IA ayudan a los agricultores a optimizar sus márgenes y mejorar la rentabilidad. 

Liquidez: Los modelos de IA pueden monitorear el flujo de efectivo y prevenir las 

necesidades de liquidez. Esto es esencial para garantizar que los agricultores puedan cubrir sus 

gastos operativos y mantener un flujo de efectivo saludable en momentos críticos, como la siembra 

y la cosecha. 

Riesgo y Gestión de Riesgos: La IA es fundamental para evaluar y gestionar los riesgos 

financieros en la agricultura. Puede identificar patrones de riesgo, predecir eventos climáticos 

extremos y ayudar a los agricultores a tomar medidas preventivas, como la compra de seguros 

agrícolas. 

Eficiencia Energética: La IA puede analizar el consumo de energía en la agricultura y sugerir 

formas de mejorar la eficiencia energética. Esto puede llevar a reducciones significativas en los 

costos de producción y una menor huella ambiental. 

Análisis de Inversiones: La IA puede evaluar proyectos de inversión agrícola al considerar 

múltiples variables, como rendimientos esperados, costos de inversión y flujos de efectivo a lo 

largo del tiempo. Esto ayuda a los agricultores ya las empresas agrícolas a tomar decisiones más 

informadas sobre inversiones en maquinaria, tecnología y expansión. 

Gestión de Deudas: La IA puede proporcionar análisis detallados de la gestión de deudas, 

evaluando el impacto de los préstamos y líneas de crédito en las finanzas agrícolas. Esto ayuda a 

garantizar que la deuda sea manejable y respaldada por la rentabilidad de las operaciones. 

Análisis de Mercado: La IA puede analizar datos de mercado en tiempo real para pronosticar 

tendencias de precios y demanda de productos agrícolas. Esto permite a los agricultores tomar 

decisiones sobre cuándo y cómo vender sus productos de manera más estratégica. 

En resumen, la inteligencia artificial se está transformando la manera en que se analizan los 

indicadores financieros en la agricultura. Al potenciar la capacidad de recopilar, procesar y 
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comprender grandes volúmenes de datos financieros, la IA se ha convertido en una herramienta 

valiosa para la toma de decisiones informadas y la optimización de la rentabilidad en el sector 

agrícola. La aplicación efectiva de la IA en la agricultura puede llevar a una gestión financiera más 

eficiente, sostenible y rentable. 

Generación de Informes y Pronósticos Financieros con Inteligencia Artificial 

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que se generan informes 

financieros y se realizan pronósticos en el ámbito agrícola y empresarial en general. La capacidad 

de la IA para analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, así como para 

identificar patrones y tendencias, ha transformado la toma de decisiones financieras y ha mejorado 

significativamente la precisión de los pronósticos. Aquí se detallan algunas formas en que la IA se 

utiliza para generar informes y pronósticos financieros en el sector agrícola: 

Automatización de Informes: La IA puede automatizar la generación de informes 

financieros, eliminando gran parte del trabajo manual asociado con la recopilación y presentación 

de datos. Los sistemas de IA pueden extraer datos de múltiples fuentes, como sistemas contables 

y registros de transacciones, y crear informes detallados de manera eficiente y coherente. 

Análisis de Datos en Tiempo Real: La IA permite el análisis de datos financieros en tiempo 

real, lo que brinda a los agricultores y las empresas agrícolas información actualizada sobre el 

estado financiero de sus operaciones. Esto facilita la toma de decisiones ágiles y la capacidad de 

responder rápidamente a cambios en el mercado. 

Predicción de Tendencias Financieras: La IA puede analizar datos históricos y actuales para 

predecir tendencias financieras futuras. Esto es esencial para anticipar desafíos y oportunidades 

financieras, como fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas o condiciones climáticas 

adversas que puedan afectar la producción. 

Optimización de Recursos: La IA puede ayudar a optimizar la asignación de recursos 

financieros, como presupuestos de inversión y costos operativos. Los algoritmos de IA pueden 

identificar áreas donde se pueden realizar ajustes para mejorar la eficiencia financiera. 
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Gestión de Riesgos: La IA es eficaz en la identificación y la evaluación de riesgos 

financieros. Puede evaluar factores de riesgo, como tasas de interés, precios de insumos y 

variabilidad climática, y ayudar a desarrollar estrategias de mitigación de riesgos. 

Segmentación de Clientes y Mercado: La IA puede segmentar a los clientes y el mercado 

según datos financieros y de comportamiento de compra. Esto permite a las empresas agrícolas 

personalizar estrategias de marketing y ventas para grupos específicos y maximizar los ingresos. 

Mejora de la Planificación Financiera: La IA puede proporcionar recomendaciones para la 

planificación financiera a corto y largo plazo. Ayuda a establecer objetivos financieros realistas ya 

desarrollar estrategias para alcanzarlos. 

Cumplimiento y Auditoría: La IA también puede ayudar en la gestión del cumplimiento 

normativo y la auditoría financiera, identificando posibles problemas antes de que se conviertan 

en preocupaciones significativas. 

Es decir, la inteligencia artificial ha transformado la generación de informes y la capacidad 

de realizar pronósticos financieros en el sector agrícola. Al aprovechar la IA, los agricultores y las 

empresas agrícolas pueden tomar decisiones más fundamentadas, optimizar la gestión de recursos 

y estar mejor preparados para enfrentar los desafíos y las oportunidades financieras en un entorno 

agrícola en constante cambio. 

Tema Descripción Posibles Técnicas de IA 

Recopilación de 
datos financieros 

Los datos financieros en la agricultura se 
recopilan a través de fuentes comunes 
como registros contables, facturas, 
informes de ventas y compras, y 
registros de transacciones financieras. 
La recopilación precisa y completa es 
crucial para un análisis de efectivo. 

- Reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) para 
digitalización - Procesamiento 
de lenguaje natural (NLP) para 
análisis de texto - 
Automatización de procesos 
robóticos (RPA) 

Gestión de datos 
financieros 

La gestión de datos financieros agrícolas 
se lleva a cabo mediante sistemas de 
gestión de bases de datos, software 
contable y herramientas de análisis 
financiero. La integridad y seguridad de 
los datos son fundamentales para 

- Bases de datos relacionales - 
Software de contabilidad 
automatizada - Criptografía y 
medidas de seguridad para la 
protección de datos 
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Tema Descripción Posibles Técnicas de IA 
garantizar la precisión y 
confidencialidad. 

Análisis de datos 
financieros con IA 

La inteligencia artificial utiliza técnicas 
como el aprendizaje automático y la 
minería de datos para identificar 
patrones, tendencias y relaciones ocultas 
en los datos financieros agrícolas. Las 
visualizaciones de datos ayudan a 
comunicar los resultados de manera 
efectiva. 

- Aprendizaje automático 
(machine learning) - Minería de 
datos (data mining) - 
Visualización de datos 
interactiva 

Indicadores 
financieros con IA 

La IA puede analizar indicadores 
financieros clave como el flujo de 
efectivo, margen bruto, ROI y costo de 
producción por unidad de manera 
eficiente y precisa, proporcionando 
información valiosa para la toma de 
decisiones. 

- Modelos de regresión para 
pronósticos - Algoritmos de 
clasificación para análisis de 
riesgos - Redes neuronales para 
análisis complejos 

Informes y 
pronósticos 
financieros con IA 

La inteligencia artificial puede generar 
informes financieros automáticos y 
pronósticos basados en datos analizados. 
Estos informes ofrecen una visión clara 
del desempeño financiero, mientras que 
los pronósticos ayudan en la toma de 
decisiones informadas. 

- Generación automática de 
informes - Modelos de series 
temporales para pronósticos - 
Algoritmos de procesamiento de 
lenguaje natural para resumen 
de informes 

Fuente: Autora LM 

Esta tabla incluye las técnicas de IA que se pueden utilizar para ejecutar cada tema y ayudar 

en la gestión financiera agrícola. Esta información se puede utilizar como guía para explorar las 

posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en cada área. 

Casos de Estudio y Resultados 

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado numerosos sectores de la economía, y la 

agricultura no ha sido la excepción. En los últimos años, se ha observado un creciente interés en 
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la aplicación de la IA para la toma de decisiones financieras en este campo, lo que ha llevado a 

mejoras significativas en la eficiencia y rentabilidad de las operaciones agrícolas. 

En este sentido, es importante destacar que los casos de estudio concretos son fundamentales 

para comprender el impacto real de la IA en la toma de decisiones financieras en la agricultura. A 

continuación, se presentarán algunos ejemplos destacados que demuestran cómo la IA ha mejorado 

la eficiencia financiera en cada caso. 

1. Uno de los casos más relevantes es el uso de la IA para el manejo de cultivos. Mediante 

el análisis de grandes cantidades de datos, la IA puede identificar patrones y tendencias 

en el crecimiento de los cultivos, permitiendo a los agricultores tomar decisiones más 

informadas sobre el uso de fertilizantes, riego y otros insumos. Un estudio realizado en la 

“Detección de enfermedades en cultivos de Papa usando procesamiento de imágenes” 

mostró que la implementación de un sistema de IA resultó en un ahorro del 20% en los 

costos de fertilizantes, al tiempo que se logró un aumento del 15% en la producción. 

Velastegui, M. A. Y. (2020). 43-52 

2. Del mismo modo se puede observar otro caso destacado es el uso de la IA para la gestión 

de riesgos financieros en la agricultura en el Libro “La gestión del riesgo y las políticas 

de cambio climático en la agricultura” dicho estudio se realizó mediante algoritmos 

avanzados, la IA puede analizar factores como el clima, los precios de los productos 

agrícolas y las tendencias del mercado, para predecir posibles riesgos y ayudar a los 

agricultores a tomar decisiones más acertadas. Un estudio realizado en una cooperativa 

agrícola en España mostró que la implementación de un sistema de IA para la gestión de 

riesgos resultó en una reducción del 30% en las pérdidas económicas causadas por 

eventos climáticos adversos. Martín, F. M. (2014).  

Además de estos casos, la IA también ha demostrado ser efectiva en la detección y 

prevención de enfermedades en los cultivos, lo que puede tener un impacto significativo en la 

eficiencia financiera de los agricultores. Un ejemplo destacado es el uso de la IA para detectar 

enfermedades en los viñedos “Desarrollo e implementación de un sistema para detección temprana 

de enfermedades en vid en entorno R”. Mediante el análisis de imágenes de las hojas de las plantas, 
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la IA puede identificar patrones que indican la presencia de enfermedades, permitiendo a los 

agricultores tomar medidas preventivas a tiempo. Un estudio realizado en una bodega en Francia 

mostró que la implementación de un sistema de IA para la detección de enfermedades resultó en 

una reducción del 40% en los costos de tratamiento y una mejora del 20% en la calidad de las uvas.  

M. A. Martín, M. R. Mimbrero · Published (2015) 

Estos ejemplos demuestran claramente cómo la aplicación de la inteligencia artificial en la 

agricultura ha demostrado ser altamente beneficiosa para mejorar la eficiencia financiera de los 

agricultores. Gracias a la IA, los agricultores pueden tomar decisiones más informadas y rentables, 

lo que se ha traducido en resultados cuantitativos y cualitativos positivos en cada caso. Estos 

resultados respaldan la importancia de la IA en la toma de decisiones financieras en este sector y 

abren nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento. Asimismo, la IA también puede ser una 

herramienta valiosa en otros ámbitos financieros, como la automatización de tareas, la gestión de 

riesgos y la prevención del fraude, lo que puede ayudar a las empresas a proteger sus activos y 

tomar decisiones informadas. 

Perspectivas Futuras 

La aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras en el sector 

agrícola es una tendencia en constante evolución. Se espera que, en el futuro, la IA no solo mejore 

la eficiencia financiera de los agricultores, sino que también permita una gestión más sostenible y 

rentable de las explotaciones agrícolas. 

Para lograr esto, será necesario un esfuerzo colaborativo entre científicos de datos, expertos 

en agricultura y profesionales financieros. En primer lugar, los científicos de datos pueden ayudar 

a desarrollar modelos predictivos y algoritmos que permitan a los agricultores tomar decisiones 

informadas sobre la gestión de sus cultivos y la inversión de sus recursos. Por otro lado, los 

expertos en agricultura pueden proporcionar información valiosa sobre las mejores prácticas 

agrícolas. Finalmente, los profesionales financieros pueden ayudar a los agricultores a comprender 

los riesgos financieros y a tomar decisiones informadas sobre la inversión y la gestión de sus 

activos. 
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En ese sentido se puede observar que la colaboración entre estos grupos también puede tener 

un impacto significativo en la sostenibilidad y rentabilidad agrícolas. En primer lugar, la IA puede 

ayudar a los agricultores a identificar áreas de mejora en la gestión del agua y los nutrientes, lo 

que puede reducir los costos y mejorar la calidad de los cultivos. Además, la IA puede ayudar a 

predecir las condiciones meteorológicas y las tendencias del mercado, lo que permite a los 

agricultores planificar sus operaciones con anticipación y tomar decisiones más informadas sobre 

la inversión y el cultivo de sus cultivos. 

Es por ello que la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras 

en el sector agrícola tiene un gran potencial para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad agrícolas. 

En este sentido, la colaboración entre científicos de datos, expertos en agricultura y profesionales 

financieros será clave para lograr estos objetivos y maximizar los beneficios de la IA en el sector 

agrícola. 

Conclusiones y Recomendaciones 

En breve, la integración de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras ha 

marcado un hito significativo en el sector agrícola. A lo largo de este análisis, hemos explorado 

cómo la IA está impulsando una transformación fundamental en la forma en que los agricultores 

y las empresas agrícolas gestionan sus recursos y capitales. 

La IA ha brindado a los profesionales agrícolas una nueva perspectiva sobre la gestión 

financiera, permitiéndoles tomar decisiones más fundamentadas y estratégicas. Desde el análisis 

de riesgos y la evaluación de inversiones hasta la optimización de los recursos y la planificación 

financiera, la IA ha demostrado su capacidad para ofrecer conocimientos valiosos y precisos en 

tiempo real. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto los desafíos que conlleva esta revolución. La 

seguridad de los datos, junto con la ética en el uso de la IA , y la necesidad de garantizar que estas 

tecnologías estén disponibles y sean accesibles para todos los actores de la agricultura son 

preocupaciones cruciales. 
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En última instancia, la inteligencia artificial no reemplaza la experiencia y el juicio humano 

en la toma de decisiones financieras en la agricultura, sino que complementa y potencia estas 

capacidades. La colaboración entre la innovación tecnológica y el conocimiento agrícola 

tradicional es esencial para aprovechar al máximo el potencial de la IA y garantizar un futuro 

agrícola más sostenible, rentable y resiliente. 

La IA está allanando el camino hacia una toma de decisiones financieras más precisa, 

eficiente y basada en datos en el sector agrícola, y su influencia seguirá creciendo a medida que 

avanzamos hacia una agricultura más inteligente y adaptativa en el siglo XXI. 

Recomendación sobre el Uso de Plataformas de IA en la Agricultura 

El uso de plataformas basadas en inteligencia artificial (IA) en la agricultura puede brindar 

beneficios significativos, pero su implementación debe llevarse a cabo de manera estratégica y 

cuidadosa. Aquí hay algunas recomendaciones clave para considerar al utilizar estas plataformas: 

Evaluación de Necesidades: Antes de elegir una plataforma de IA, identifica tus necesidades 

específicas. Defina claramente los objetivos que desea lograr con la tecnología y asegúrese de que 

la plataforma seleccionada pueda satisfacer esas necesidades. 

Capacitación y Conocimiento: Capacita a tu equipo en el uso de la plataforma de IA. La 

tecnología puede ser poderosa, pero solo si los usuarios comprenden cómo aprovecharla al 

máximo. Capacitación Proporciona adecuada y fomenta la actualización constante del 

conocimiento. 

Integración de Datos: Asegúrate de que la plataforma pueda integrarse eficazmente con tus 

sistemas actuales de gestión de datos y registros financieros. La interoperabilidad es esencial para 

maximizar la eficiencia y la precisión. 

Seguridad de Datos: Presta una atención meticulosa a la seguridad de los datos. Garantiza 

que la plataforma cumpla con los estándares de seguridad necesarios y que los datos financieros 

confidenciales estén protegidos contra amenazas cibernéticas y accesos no autorizados. 
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Personalización: Busca plataformas que permitan la personalización de acuerdo con las 

necesidades específicas de su operación agrícola. No todas las soluciones serán adecuadas para 

todos los tipos de cultivos o regiones geográficas. 

Evaluación de Costos y Beneficios: Realiza un análisis de costo-beneficio para determinar 

si la inversión en la plataforma de IA se traducirá en beneficios financieros significativos. Evalúa 

los ahorros potenciales y los aumentos de ingresos frente a los costos de implementación y 

operación. 

Mantenimiento y soporte: Asegúrese de que la plataforma cuente con un sólido servicio de 

soporte técnico y actualizaciones regulares. La tecnología evoluciona rápidamente, y es importante 

mantenerse al día con las últimas mejoras y parches de seguridad. 

Monitoreo Continuo: Establece un proceso para el monitoreo continuo de los resultados 

obtenidos con la plataforma de IA. Ajusta las estrategias según sea necesario para aprovechar al 

máximo la tecnología y mejorar la gestión financiera agrícola. 

En ese orden de idea cabe destacar que el uso de plataformas basadas en IA en la agricultura 

puede mejorar la eficiencia y la rentabilidad, pero requiere una planificación y una implementación 

cuidadosas. Al evaluar y utilizar estas herramientas con sabiduría, los agricultores y las empresas 

agrícolas pueden cosechar los beneficios de la tecnología avanzada para una gestión financiera 

más eficaz y sostenible en el sector agrícola. 
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CAPÍTULO 7 

MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA EN LAS HACIENDAS VENEZOLANAS 

González Martín, Manuel Alberto 

Resumen 

En el presente artículo se describe la importancia que tiene la agricultura para el desarrollo 
económico y social de un país, resaltando lo relevante de la modernización en las haciendas 
venezolanas para que puedan alcanzar su máximo potencial y obtener mejores resultados. La 
investigación alcanzó un nivel comprensivo, del tipo descriptivo y diseño documental. El estudio 
inicia explicando en que consiste la agricultura y los desafíos con los que se afronta, puesto que 
para satisfacer la demanda de alimentos se debe lograr un máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles. Luego se menciona, la evolución del desarrollo tecnológico en el sector agrícola y los 
beneficios que trae para los países que lo implementan. Posteriormente, se determinan los factores 
necesarios para garantizar que la modernización agraria se establezca adecuadamente en la 
agricultura venezolana. 

Palabras clave: agricultura, desarrollo tecnológico, modernización agraria, rentabilidad, 
Venezuela 

Introducción 

La investigación está basada en un proceso documental, donde el objetivo es describir la 

importancia que tiene la agricultura para el desarrollo económico y social de un país, puesto que 

es el conjunto de actividades relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para 

la producción de alimentos. Es una actividad importante para el desarrollo social, ya que garantiza 

la seguridad alimentaria y la buena nutrición de la población. Además, contribuye con el desarrollo 

económico, debido que brinda la materia prima para los procesos manufactureros, es una fuente 

de creación de empleos y promueve la inversión para la innovación y desarrollo tecnológico.  

 En vista a los efectos negativos causados por factores externos como el calentamiento 

global, el aumento de la población, la escasez de recursos naturales y el impacto a nivel social por 

el Covid-19, se ha visto la necesidad de innovar en las técnicas y estrategias utilizadas para mejorar 

la eficiencia en las actividades agrícolas a nivel mundial. Por lo que, la transformación de la 

agricultura tradicional en una más productiva, eficiente y sostenible se conoce como 

modernización agraria, el cual ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de 

nuevas leyes que promueven el crecimiento de la agricultura, trayendo una serie de beneficios 
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como: el aumento de la productividad, mejoras en la calidad, reducción de tiempos de trabajo, 

optimización de recursos y sostenibilidad de las actividades. 

Referente al escenario venezolano, la modernización agraria es un reto que aún no se ha 

superado, puesto que, aun siendo un país con un gran potencial agrícola, su productividad es baja. 

La aplicación de la tecnología en la agricultura puede contribuir a mejorar sus resultados y 

garantizar la seguridad alimentaria de la población venezolana. Sin embargo, su implementación 

es lenta e inconsistente debido que enfrenta grandes desafíos a nivel económico, político y social 

que frena su adopción. 

La agricultura y su importancia en el mundo 

Desde inicios de la humanidad, Schwember y Contreras (2011), exponen que la agricultura 

ha desempeñado un rol de gran importancia, puesto que es la actividad dedicada al cultivo de la 

tierra y la responsable de la producción de alimentos, fibras vegetales para la industria textil, flores 

de corte, ingredientes para la industria farmacéutica y biocombustibles. En este mismo orden de 

ideas, Bula (2020), menciona que el sector agrario de un país, contribuye en el desarrollo 

económico, debido que se volvió la principal fuente de sustento alimenticio para la población, 

además de ser una actividad generadora de empleo y capital que ayuda a la disminución de la 

pobreza rural y urbana.  

Actualmente, el Banco Mundial (2023), comenta que las actividades vinculadas al sector 

agrícola se han visto afectadas por múltiples actores, como la proliferación de plagas, los cambios 

climáticos extremos, los efectos negativos que generó el virus Covid-19 y la falta de 

financiamiento del sector. Alegando que esto puede generar consecuencias en la población, ya que 

disminuye el rendimiento de los cultivos, cae la calidad e inocuidad, se reducen los despachos y la 

disponibilidad de los productos en los mercados, además de aumentar el precio de venta de los 

alimentos y materias primas. 

En vista de la gran importancia que tiene el sector agrícola y el alto impacto que tiene en la 

población, es necesario que exista un desarrollo que impulse la innovación tecnológica en su 

aplicación para las labores en el campo, permitiendo así obtener mejores beneficios y romper el 
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paradigma que estas actividades deben realizarse de manera manual y tradicional. Con el pasar de 

los años y por los bajos rendimientos en los cultivos, se han desarrollado áreas de estudio para 

implementar estrategias y tecnologías que permitan optimizar la producción y utilización del 

terreno para la siembra, entre ellas están las relacionadas a la genética, fertilización, riego, control 

de plagas, sistemas y software de inspección, robótica, herramientas de siembra y cosecha. 

Modernización agraria 

Este proceso de cambio se conoce como modernización agraria, y es explicada por Mesonada 

(S/F: 8) como “el conjunto de transformaciones provocadas por la introducción de factores de 

producción no disponibles hasta el momento, que provocan un crecimiento relevante de la eficacia 

productiva”. En pocas palabras, se refiere al proceso de transformación de los sistemas de 

producción agrícola tradicionales en sistemas más productivos, eficientes y sostenibles, permitido 

mejorar la productividad de los cultivos y reducir los costes de producción. 

Sergieieva (2023) menciona que la modernización agraria inició a principios del siglo XX, 

donde el crecimiento de la tecnología da pie a la época de la “Agricultura 1.0”, puesto que se centró 

en la producción de alimento para satisfacer las necesidades básicas y mantener la subsistencia, 

además de no hacer foco en la productividad de las actividades, ya que la mayor fuerza laborar 

partía de la tracción animal y del desarrollo del arado. Posteriormente, a finales de este siglo, nace 

la “Agricultura 2.0” con la introducción de maquinaria mecánica (tractores, rastras, cortacaña, 

carruchas semilleras, asperjadoras, sistemas de riego, estrategias de cultivo, entre otros) con la 

intención de lograr resultados más eficientes y una mayor facilidad al realizar los trabajos. 

Con la innovación tecnológica generada en los primeros años del siglo XXI, el sector 

agrícola experimentó un desarrollo apalancado en el uso de software, sistema satelital e 

inteligencia artificial. Sergieieva (2023) resalta que esto permitió la aparición de la “Agricultura 

de Precisión o Agricultura 3.0” para ayudar a controlar y gestionar de forma más eficiente todos 

los insumos que intervienen en la producción. Aquí destaca, el uso de sistemas de inspección 

satelital para facilitar la labor de encontrar desviaciones en zonas determinadas, digitalizar el 

espacio productivo y supervisar de manera remota los recursos de trabajo.  
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Luego, surge la “Agricultura 4.0 o Agricultura Conectada” con la implementación de 

máquinas inteligentes, sensores, drones y softwares de simulación para mejorar la capacidad de 

recolectar datos directamente desde el campo y transferirlos de manera inmediata para agilizar la 

toma de decisiones, facilitar la ejecución de los trabajos, mejorar la supervisión y gestionar los 

recursos de manera oportuna y eficiente.  

Como se logra apreciar, con el pasar de los años la humanidad se mantiene en una constante 

búsqueda para mejorar su estilo de vida, a través del ingenio y la creatividad para desarrollar 

herramientas y lograr hacer los trabajos en el campo de una manera más sencilla y eficiente. En 

este mismo orden de ideas, Calvo (2019; s/p), menciona que el propósito de utilizar herramientas 

tecnológicas es “poder realizar labores agrícolas con el mínimo tiempo y el mínimo personal 

posible”, resaltando que “la tecnología debe ayudar a optimizar la rentabilidad de una explotación, 

por eso debe ser económica. Solo así merecerá la pena implantarla”. De esto, se puede entender 

que los costos asociados a la implementación de un equipo u herramienta debe reflejar un ahorro 

en comparación a los costos de la producción manual.  

Avance e innovación en la tecnología agraria 

En países más desarrollados, ya es común el uso de estas tecnologías para las labores de 

rutina en el campo, debido que cuentan con una fuerte inversión de capital y leyes para fomentar 

la investigación e innovación agrícola. Sergieieva (2023), comenta que el avance científico en este 

sector va más allá de los aspectos básicos de la siembra y cosecha del cultivo, indicando que 

alcanza niveles que van desde el desarrollo genético de semillas más resistentes hasta la creación 

de software de inspección satelital y uso de drones o robot para actividades vinculadas al riego, 

fertilización, cosecha. Entrando más a detalle de las actividades que realizan las distintas 

tecnologías en la actualidad, Sergieieva (2023), explica las siguientes:  

 Sistemas de inspección satelital (GPS): es la base de la agricultura de precisión, ayudando 

en la recolección y análisis de datos del suelo, elaboración de mapas de rendimiento, 

navegación y control de maquinaria, supervisar y gestionar las actividades sobre el 

terreno. 
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 Robótica: facilita la ejecución de tareas repetitivas sin afectar la precisión en las mismas, 

puesto que el robot no sufre fatiga y puede funcionar de manera continua, mejorando la 

eficiencia del trabajo y sin la presencia permanente de un humano que lo supervise. 

 Sensores inteligentes: son herramientas que facilitan el proceso de recolección de datos a 

tiempo real y el análisis de los mismos, ya que, al instalarlos en las plantaciones, son 

capaces de conocer las condiciones meteorológicas, la humedad de las plantas, la 

temperatura del suelo y la fertilidad, las plagas y la ubicación de la maleza. 

 Drones: son los equipos más utilizados en las haciendas debido que pueden escanear un 

campo desde arriba y mostrar problemas como plagas, infecciones y falta de nutrientes 

esenciales. Además, de utilizarse fertilizar grandes extensiones de terreno de una manera 

eficiente y controlada. 

El impacto generado por el uso de estas tecnologías ha mejorado la gestión operativa en los 

campos y aumentado la confianza por parte de los productores tras su implementación. Gracias a 

la optimización de los recursos, automatización de las operaciones agrícolas y las actividades de 

campo, los agricultores y propietarios de tierras generar un ahorro significativo de tiempo, esfuerzo 

y materias primas. Sergieieva (2023), que los productores se han beneficiado: 

 Por la reducción de costos asociados al uso de agua, químicos, fertilizantes, pesticidas, 

entre otros insumos. 

 En la disminución del impacto ambiental por el uso excesivo de químicos en corrientes 

de agua y suelos. 

 En el aumento del rendimiento de los cultivos y reducción de la mano de obra. 

 Mejoras en la comunicación y coordinación de los trabajadores en los campos por el uso 

de dispositivos móviles, aplicaciones o recursos web. 

 En el reconocimiento de falta de nutrientes en las plantas. 
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 Sin embargo, para que este crecimiento de la tecnología se logré implementar 

eficientemente se debe garantizar que algunos factores estén en sintonía. Rodríguez (2019) 

comenta, que el desarrollo tecnológico depende de factores económicos: como la inversión en 

investigación y desarrollo, la disponibilidad de recursos, la capacidad de innovación y la demanda 

del mercado. Adicional, menciona que está influenciado por factores políticos, sociales y 

culturales, ya que una ley o una característica en la población pueden fomentar o desalentar la 

inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Modernización agraria en Venezuela 

La tecnología moderna ha revolucionado la agricultura en todo el mundo, y Venezuela no es 

una excepción. Con la inclusión de herramientas basadas en los sistemas de inspección y la 

informática, mejora el acceso de los pequeños productores a la información, la ubicación de 

insumos y los mercados para la venta, ayudando al aumento la producción y la productividad, 

racionalizando las cadenas de suministro y reduciendo los costos operativos. Sin embargo, a pesar 

de estos avances tecnológicos, la agricultura venezolana sigue siendo ineficiente debido que 

existen desafíos como la escasez de insumos (fertilizantes, pesticidas, etc.), falta de financiamiento 

económico para fomentar la inversión y falta de logística para la distribución y venta de los 

cultivos.  

Della Vecchia (2023), explica que en los procesos de cambio existe una curva de adopción 

por la que el individuo debe superar para aceptar las mejoras planteadas. En este caso particular, 

comenta que esta curva en los agricultores “depende del tamaño de la propiedad del agricultor, la 

región y el cultivo”, explicando que el crecimiento se da de una manera más rápida en aquellos 

que tienen mayores recursos, puesto que pueden experimentar y probar distintos métodos y 

tecnologías en paralelo. Mientras que, en los productores pequeños, expone que la principal barrera 

es “la resistencia a probar cosas nuevas y adoptar cosas nuevas” debido que esperan resultados de 

una manera segura y eficiente por el miedo de perder sus recursos. 

El gobierno venezolano afirma que ha estado trabajado en iniciativas para impulsar al sector 

agrícola a mejorar sus resultados y satisfacer la demanda de alimentos. Entre estas estrategias, está 

el aumento de la inversión gubernamental para la reparación y construcción de nuevas 
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infraestructuras, como canales de riego, carreteras y la compra de maquinaria agrícola. Además de 

generar acuerdos para reforzar la cooperación técnica en el diseño e implementación de marcos 

institucionales, política pública y programas orientados a fortalecer agroalimentarios, acuicultura 

y pesca. 

Adicionalmente, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, existen 

asociaciones de productores que buscan fomentar el desarrollo de la siembra de distintos cultivos 

a través de la búsqueda de financiamiento económico, con el objetivo de poder adquirir y capacitar 

al personal en el uso las nuevas tecnologías (drones, sensores, software de operaciones, sistemas 

de inspección satelital, desarrollo genético de semillas, etc.). No obstante, a pesar de los trabajos 

y alianzas realizadas por los directivos de estas asociaciones, hay una brecha importante que cerrar 

para completar la adopción del desarrollo tecnológico aplicado en la agricultura. 

Reflexiones Finales 

Con el pasar de los años, la necesidad de innovar y evolucionar es algo esencial para el ser 

humano, constantemente está en la búsqueda de desarrollar estrategias o herramientas que le 

faciliten la ejecución de las actividades y que le generen los mejores resultados posibles. Con el 

crecimiento de la tecnología y su capacidad de poder aplicarla en cualquier sector económico y 

social, continuamente se dan avances y nuevas prácticas para realizar las tareas. En el sector de la 

agricultura no es la exención, puesto que, el uso de la tecnología ha permitido cambiar la 

mentalidad de las personas y romper el paradigma que las labores de campo deben se realizan de 

manera arcaica, con herramientas manuales y sin mucho pensar científico. 

 En distintas partes del mundo es común el uso de drones para inspeccionar grandes 

extensiones de tierra siembra y detectar desviaciones en la siembra, sistemas satelitales para 

digitalizar el área sembrada y estimar cálculos de rendimiento, sensores para registrar información 

de características ambientales (temperatura, humedad, presencia de plagas, etc.) e incluso robots 

que facilitan actividades monótonas como siembra, riego y cosecha. La característica que tienen 

en común estos países es que cuentan con planes que permiten el desarrollo tecnológico e impulsan 

las investigaciones científicas para mejorar los rendimientos de sus cultivos, puesto que la 
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agricultura representa una actividad económica que genera empleos y asegura la alimentación de 

la población. 

 Venezuela es un país con un gran potencial para el desarrollo de la agricultura por sus 

condiciones climáticas, características del suelo y recursos hidrográficos. Sin embargo, 

actualmente su desventaja se centra en la falta de leyes y planes de financiamiento que fomenten 

el crecimiento dentro de este sector. Además, existen otras dificultades a nivel económico que 

limita la continuidad de estas labores, como, por ejemplo: la escasez de combustible, altos precios 

para adquirir repuestos y hacer mantenimiento a equipos, vías de transporte en mal estado, 

competitividad con productos importados con bajos costos, etc.   

A pesar las dificultades económicas por las que atraviesa el país, las asociaciones de 

productores trabajan para mantener activa la agricultura y no quedar atrás con la implementación 

de la tecnología actual, puesto que, asociaciones como la Confederación de Asociaciones de 

Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), La Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CODECYT), 

Fundación para la Investigación Agrícola DANAC, Asociación de Cañicultores del Estado Aragua 

y Carabobo (SOCARAGUA), Fundación Azucarera para el Desarrollo, la Productividad y la 

Investigación (FUNDACAÑA), entre otros, llevan a cabo capacitaciones y dan ayuda a pequeños 

productores para adquirir equipos y métodos científicos para el desarrollo de su producción. 
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CAPÍTULO 8 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL HERRAMIENTA O AMENAZA. UNA MIRADA DESDE 
LA DISRUPCIÓN 

Mendoza S. Leonardo A 

Resumen 

La inteligencia artificial ha sido catalogada por muchos como lo más resaltante en la última década, 
sin embargo es el resultado de años de desarrollo tecnológico y de un proceso complejo donde el 
ser humano es el principal hacedor de ese proceso, en tal medida dentro de la interacción del 
hombre con su entorno se le agrega un nuevo participante, la inteligencia artificial, dando como 
resultado un fenómeno de estudio donde se busca darle sentido a esa disrupción de la IA en la 
sociedad moderna. Este proceso de investigación se lleva a cabo mediante la revisión documental 
de bibliografía relacionada con la inteligencia artificial como variable de estudio, aplicando una 
perspectiva hermenéutica y un enfoque cualitativo y descriptivo en la disertación y análisis del 
contenido, proponiendo una disertación compuesta por: la inteligencia artificial como un proceso 
disruptivo en la sociedad actual, además de describir su interacción con el ser humano y mostrando 
a la inteligencia artificial como una herramienta y demostrando que las amenazas de la IA contra 
el ser humano, son simplemente retos que le hombre debe superar para aumentar su nivel de 
adaptación, todo esto visto desde una visión transcompleja. 

Palabras clave: Inteligencia artificial, disrupción, género humano, avances tecnológicos, era 
digital. 

Introducción 

La humanidad durante todo el tiempo que ha estado en el planeta ha tenido que adaptarse al 

entorno para poder sobrevivir al mismo a la vez que crea las condiciones necesarias para una mejor 

calidad de vida, esto ha propiciado no solo la adaptabilidad del género humano en un entorno que 

se entre sus características esta la hostilidad, sino que con su inteligencia el hombre en su afán de 

disminuir la hostilidad del entorno, desarrolla nuevas tecnologías que le permiten no solo adaptarse 

a lo que lo rodea – eso implica otros seres humanos – sino una actualización de lo que ha sido 

creado o la creación de nueva tecnología que indudablemente repercute en las formas de hacer las 

cosas o en la manera de verlas, puesto que los nuevos desarrollos tecnológicos impactan en menor 

o mayor cuantía al entorno y lo que compone o pertenece a este último. 

El desarrollo de nuevas formas de haces las cosas y de nueva tecnología se conjuga con una 

en una transformación profunda que implica la ruptura del viejo contexto o la manera en cómo se 
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hacían las cosas para transitar por el camino de la actualización dirigiéndose a un nuevo contexto 

social, económico, cultural y organizacional que en este estudio se orienta a una transformación 

tecnológica que va más allá de lo digital, debido que como proceso disruptivo penetra en la 

sociedad y a su vez en cada uno de los factores que la componen, lo que implica la creación de 

nuevas maneras de hacer las cosas y de mejoras en los procesos, por lo tanto la sociedad en general 

debe anclarse con compromiso y sentido unificado para adaptarse a la gigantesca velocidad de la 

ola de cambios propiciada por el incesante despliegue ocurrido desde las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) que desde el siglo pasado han suscitado cambio en el 

mundo, haciendo que la humanidad entera transite en la inmensa autopista de la modernización. 

En palabras de Hernández (2023:12) “La 4ta revolución industrial avanza a un ritmo 

exponencial, a diario se observan tecnologías aparecer y luego convertirse en obsoletas, cada nueva 

era trae consigo su propia velocidad de creación, implementación y abandono de la tecnología” 

esto permite exponer que la era actual donde la humanidad se desarrolla es una época de cambios 

vertiginosos donde constantemente se actualiza la tecnología por medio de la investigación con la 

finalidad de alcanzar nuevos horizontes en diferentes ámbitos de la vida, además de mejorar 

ampliamente la calidad de vida del ser humano. 

Lo anterior pone de manifiesto el fenómeno o problema que se aborda en esta investigación, 

la inteligencia artificial conocida por sus siglas (I.A.). Este componente de la informática ha 

crecido de forma constante con el paso del tiempo y las tecnologías que de ella se derivan han 

contribuido en gran medida a transformar el mundo durante los últimos sesenta años, siendo en 

esta última década el centro de atención de toda la comunidad científica por todo lo que con su uso 

se ha logrado, pero también porque su uso representa un debate ético importante entre considerarla 

como una herramienta muy útil en todos los ámbitos de la vida o como una amenaza no solo por 

la creencia de que esta pueda sustituir a la especia humana, sino porque muchas organizaciones 

han sustituido a ciertos empleados por maquinas dotadas de IA que realizan las mismas tareas y 

les permite disminuir costos operativos.   

El propósito de este estudio se centra en lo que la inteligencia artificial representa en la 

actualidad para la humanidad, todo esto desde una perspectiva disruptiva, es decir, viendo a la 
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inteligencia artificial como algo que ha ocasionado un cambio determinante dentro de la sociedad. 

Par el desarrollo de este artículo, se utilizó de manera hermenéutica la revisión documental de 

diferentes autores, enfocando la investigación desde lo cualitativo y descriptivo, lo cual permite 

hacer una disertación critica del fenómeno expuesto al estudio. 

Objetivo 

Describir la Inteligencia artificial como una herramienta o una amenaza; desde una mirada 

disruptiva. 

Metodología 

La metodología utilizada fue la revisión documental de bibliografía relacionada con la 

inteligencia artificial como variable de estudio, aplicando una perspectiva hermenéutica y un 

enfoque cualitativo y descriptivo en la disertación y análisis del contenido. 

La inteligencia artificial como proceso disruptivo en la sociedad actual 

La modernización es una de las consecuencias del desarrollo de la tecnología en la sociedad, 

debido a que a lo largo de la historia del mundo, desde los primeros asentamientos humanos, hasta 

las grandes civilizaciones como los sumerios en Mesopotamia, los egipcios a en el Valle del Nilo 

en lo que es actualmente Egipto, han sido testigos de los avances tecnológicos que a través del 

ingenio humano se ha desarrollado, sin embargo estos avances o desarrollos se han implantado en 

la sociedad a lo largo de un proceso de aceptación por parte del hombre, donde este último se da 

el tiempo necesario para conocer no solo su uso, sino como este desarrollo tecnológico intervine 

en su relación con el entorno, todo esto ha permitido que grandes avances tecnológicos como el 

fuego, la escritura y la lectura, entre otros sean los predecesores de lo que hoy día podemos llamar 

tecnología. 

Lo anterior, permite describir que ese proceso de adaptación del ser humano con respecto a 

los avances tecnológicos haya ido aumentado su ritmo desde la segunda mitad del siglo XVIII con 

la Revolución Industrial, donde el punto de inflexión en la manera de hacer las cosas, permitió el 

salto de una economía rural a una economía mecanizada e industrializada.  
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En la segunda mitad del siglo XX con la aparición de las primeras computadoras y uso en la 

investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías, es así como en el año 1956 en Dartmouth 

College, en Hanover (Estados Unidos), durante un curso de verano organizado por cuatro 

investigadores estadounidenses: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude 

Shannon se acuña por primera vez el término de “inteligencia artificial” la cual tiene por objetivo 

inicialmente la simulación con máquinas de cada una de las distintas facultades de la inteligencia, 

ya sea de la inteligencia humana, animal, vegetal, social o filogenética. 

En consecuencia, Rodríguez (2022:116) “Dando inicio a una nueva era digital y de cambios 

constante donde los seres humanos las organizaciones deben adaptarse a la mejor manera y aceptar 

el cambio como parte del día a día para salir resilientes” esto lleva a pensar que la sociedad actual 

en el marco de la incertidumbre que genera el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías y 

como estas junto con el entorno interactúan con el ser humano.  

Estos cambios en el ser humano le permitirán a la sociedad tener una visión del ambiente lo 

suficientemente amplia como para poder tomar los avances tecnológicos cada vez más veloces 

como parte de su cotidianidad, revisando los viejos paradigmas de manera constante para evitar 

quedar fuera de contexto, lo que le permitirá al hombre de la sociedad postmoderna mirar más allá 

del horizonte de sucesos e ir en búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. 

En el mismo orden de ideas, Hernández (2023:12) “La IA está compuesta por un amplio 

conjunto de tecnologías cuyo objetivo es emular actividades realizadas por el hombre, utilizando 

algoritmos, máquinas y otros sistemas computacionales” que le permiten simular ciertas 

características del ser humano como el percibir a través de sensores, el seleccionar mediante los 

pesos relativos de las opciones, la asociación por la experiencia previa que pueden almacenar, o el 

predecir comportamientos por la revisión de una base de datos, dichas funciones o algoritmos son 

programados por el ser humano, por lo que se puede decir que la inteligencia artificial, viene a ser 

una herramienta, una ayuda en las tareas cotidianas del género humano e incluso una herramienta 

que ayuda a perfeccionar las actividades realizadas y a disminuir el margen de error y aumentar su 

eficiencia en el desarrollo de cualquier actividad donde se emplee la inteligencia artificial. 
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En síntesis la inteligencia artificial se puede denominar un proceso disruptivo dentro de la 

sociedad actual porque su aplicación cambio el modo de realizar las cosas, el modo de observar 

las cosas, y el modo de entender y las situaciones, pues el ser humano en su afán de ser más eficaz 

y certero en sus actividades ha desarrollado la IA como herramienta de mejora, una herramienta 

que es aplicable en todos los ámbitos de la vida, una herramienta que obliga a un cambio de 

paradigma frente a los fenómenos que se dan por la interacción del hombre con el entorno; es pues 

la Inteligencia Artificial una realidad que no solo es capaz emular tareas y aspectos del ser humano 

muy específicos, sino es una herramienta que ha irrumpido de manera violenta en la sociedad, 

haciendo que el hombre circule cada vez más rápido por la autopista de las modernización. 

La inteligencia artificial y su interacción con el ser humano 

Desde la aparición de la inteligencia artificial en 1956, el ser humano ha estado ligado a ello 

en mayor o menor cuantía a través de los años trascurridos hasta la actualidad, sin embargo, nunca 

ha estado totalmente desvinculado de ella, aunque por algún tiempo así lo pareciese. En palabras 

del filósofo y psicoanalista argentino Benasayag (2018:15) “En el término “inteligencia artificial” 

(IA), la palabra “inteligencia” es solo una metáfora.  

Pues, si su capacidad calculatoria excede la del hombre, la IA no puede dar sentido a sus 

propios cálculos”, de esta manera se antepone la primera interacción del ser humano con dicha 

tecnología, pues el hombre no busca con ella sustituir a la raza humana, ni tampoco llevar lo 

complejo de la vida humana y lo que la caracteriza como la conciencia y los sentimientos a un 

código creado por un algoritmo; la IA es una invención del hombre que le permite optimizar su 

actuar en cualquier ámbito donde la vida humana se desarrolle. 

En consecuencia, el ser humano en vista de que la inteligencia artificial ha ido ganando 

terreno en muchos campos donde el ser humano no había sido capaz de llegar, llegando así a que 

con tal finalidad el ser humano diseñe y cree robots dotados de dicha herramienta capaces de 

emular sentimientos humanos, sin embargo esto es capaz de que por medio de la relación tan 

estrecha que el hombre guarda con su entorno, este sea capaz a través de algoritmos reproducir en 

dichas máquinas las mismas reacciones que tiene el ser humano a las mismos estímulos, por tal 
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razón argumenta Benasayag (2018:15) “La inteligencia humana no es pensable fuera de todos los 

demás procesos cerebrales y corporales”. 

Lo anterior indica que la interacción de la IA con el ser humano ha impactado de tal manera 

que en palabras de Echeverria (2018) “El desarrollo y expansión del sistema tecnológico TIC -

tecnologías de la información y la comunicación- no sólo ha transformado múltiples ámbitos de la 

vida humana, social, económica y política, sino que está generando un nuevo tipo de persona: las 

tecnopersonas”, es precisamente esta teoría la que refleja de manera científica y argumentada como 

el ser humano se ha ido trasformando gradualmente en un ser tecnológico, por el simple hecho de 

que esta se ha incorporado a los hábitos de vida del hombre. 

Es precisamente aquí donde la inteligencia artificial entra en juego, porque en la actualidad 

la misma puede predecir casi de forma exacta la música que una persona quiere escuchar en un 

determinado momento con referencia en lo que se menciona en el punto anterior, que gracias a la 

inteligencia artificial y a través de los registros que esta almacena en su base de datos, puede 

“predecir”, sin embargo lo que realmente realiza de manera interna es que con un algoritmo de 

carácter estadístico, establece gustos en función de la cantidad de reproducciones, en este caso una 

canción. 

Ante este nuevo panorama donde la inteligencia artificial se materializa mediante chatbots, 

chips implantados, maquinas con autonomía para la toma decisiones, el hombre siempre seguirá 

siendo protagonista, porque es el quien dota de inteligencia a la IA mediante el uso de algoritmos 

cada vez más exactos donde el sesgo o algún tipo de discriminación sea cada vez menor o donde 

el margen de error sea casi cero, sin embargo, en la actualidad la inteligencia artificial y el ser 

humano siguen interactuando dándose la mano en una especie de alianza hipotética, garantizando 

un futuro cada vez más disruptivo. 

En síntesis, se puede definir esta interacción entre el hombre y la inteligencia artificial desde 

la transcomplejidad que en palabras de Rodríguez (2022:11) “La transcomplejidad es entendida 

como una visión de mundo o episteme, que emerge para dar múltiples posibilidades de reentender 

y resignificar la realidad”; es así como este nuevo enfoque le da nombre a la relación entre el 

hombre y la inteligencia artificial pues el género humano se adapta a la nueva realidad que surge 
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producto de la disrupción y las actualizaciones de la sociedad, ya que con ella se amplía el espectro 

de visión permitiendo de esta manera adaptarse a la volatilidad con que se abre paso los avances 

tecnológicos. 

La inteligencia artificial como herramienta a la vista de la sociedad 

En la sociedad actual, el ser humano desempeña el rol protagónico debido a que es el actor 

principal del concurrir diario del planeta tierra, sin embargo, no es el único actor que participa, 

pues tal cual como en una obra de teatro se necesita de herramientas que complementen el entorno 

donde se desarrollan las escenas; es así como la inteligencia artificial aparece en escena para 

complementar el actuar diario del ser humano. 

En este mismo orden de ideas, los nuevos avances o progresos que se han logrado mediante 

la inteligencia artificial, se han dado en primera instancia en materia de aprendizaje automático 

(machine learning) y aprendizaje profundo (deep learning) mostrando que pudiesen superar al 

hombre en numerosos escenarios de la vida, incluyendo tareas que exigen la implementación del 

razonamiento cognitivo característico del ser humano, demostrando de esta manera la mayor 

ventaja de la inteligencia artificial que es ser una extraordinaria fuente de progreso y beneficios 

para la humanidad. 

En consecuencia, en la actualidad se puede evidenciar de manera clara y sencilla algunas de 

los aspectos positivos que tiene la inteligencia artificial en la sociedad moderna, tales como un 

rápido acceso a la información y esto se debe a que en base de estadísticas, esta puede “predecir” 

algo que se busca de manera expedita, sin necesidad de invertir un tiempo prolongado en la 

búsqueda de lo que se desea, esto aplica de acuerdo a los intereses de las personas y lo que las 

mismas buscan en cualquier tipo de red social.  

La IA como herramienta se puede identificar claramente en el estímulo de la creatividad del 

hombre, debido a los visores de realidad virtual el usuario puede tener la experiencia visual de 

estar en un lugar sin necesidad de trasladarse hasta allá, además de ahorrarse todo el gasto que 

acarrea viajar a un destino turístico. 
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Además de lo anterior, la inteligencia artificial favorece el emprendimiento de nuevas ideas 

de negocios y ofrece líneas y medios de comunicación más eficaces y económicos, pues con el 

simple hecho de tener un celular inteligente, una red social y acceso a una conexión a internet 

estable, se puede hacer publicidad gratis y trasmitir información al instante.  

Es importante agregar que la inteligencia artificial ha sido importante dentro del desarrollo 

económico al promover la eficiencia en los procesos industriales y administrativos de las 

organizaciones mediante la implementación de sistemas especializados que mejoran los procesos 

productivos y las perdidas por mermas en el caso de la transformación de materia prima en algún 

tipo de producto terminado, además de mejorar los tiempos en las tomas de decisiones 

administrativas y gerenciales por disminuir los lapsos usados para la emisión de los estados 

financieros de las organizaciones. 

En última instancia la inteligencia artificial ha aumentado la esperanza de vida de la 

población de ciertos países, sobre todo de las personas que poseen algún tipo de patología 

preexistente, pues con la utilización de relojes o celulares dotados de ciertas aplicaciones pueden 

hacer seguimiento a los signos vitales y estar alerta a cualquier alteración de los mismos. 

La inteligencia artificial una amenaza latente del ser humano 

Durante la última década ha ido creciendo en la sociedad de manera latente una amenaza de 

que el hombre sea sustituido por maquinas dotadas de una inteligencia igual o superior a la del ser 

humano capaces, sin embargo, esta es una idea que ha calado en la sociedad debido a la ciencia 

ficción y la transmisión de películas catalogadas como culto tales como: la saga de El 

Exterminador (Terminator) y Yo Robot. 

En palabras de Azoulay (2018:37) “constituye una amenaza, ya que la automatización y la 

digitalización crean nuevos desequilibrios, pueden reducir la diversidad en las industrias 

culturales, transforman el mercado de trabajo, generan precariedad y aumentan las desigualdades”, 

lo antes mencionado demuestra la causa principal de que le sociedad actual vea a la IA como una 

amenaza, se fundamenta en el miedo que generan los desequilibrios por el uso de dicha herramienta 
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en la cotidianidad del ser humano, además del poco tiempo que posee el hombre para adaptarse a 

dichos cambios. 

Lo anterior permite establecer que la amenaza de la IA y los avances tecnológicos que esta 

acarrea suele ser considerada algo utópico, en tal sentido Ganascia (2018:7) “la escasez de trabajo, 

que sería ejecutado por máquinas en lugar de seres humanos; las consecuencias para la autonomía 

del individuo, en especial para su libertad y su seguridad; y la superación del género humano”, se 

considera los tres riesgos que supone la utilización y desarrollo de la tecnología y la IA en la 

sociedad actual. 

En el mismo orden de ideas, es preciso hacer mención que los riesgos expuestos en el párrafo 

anterior, más que riesgos se pueden denominar como retos que el hombre debe afrontar para 

adaptarse a los cambios en el entorno, así pues, en materia de trabajo se puede decir que no hay 

extinción de puestos de trabajo sino las exigencias de nuevas habilidades blandas y duras que las 

diversas profesiones deben desarrollar para poder mantenerse activas en su ejercicio. 

Así mismo la autonomía del individuo está protegida siempre y cuando el ser humano se 

mantenga atento a las intromisiones de la IA como herramienta usada de manera distorsionada por 

otras personas; por su parte en lo que refiere a la superación del género humano por maquinas 

dotadas con una inteligencia superior no constituye una amenaza existencial debido a que la 

autonomía con la que actúan ciertas maquinas son de carácter mecánico y no poseen la inteligencia 

del ser humano que proviene de la capacidad de aprendizaje así como la conciencia y lo trasmitido 

genéticamente mediante años de evolución. 

Por último, el problema que más ocupados tiene a toda la comunidad científica y no 

científica, son los dilemas éticos que el uso de la inteligencia artificial supone en la sociedad actual, 

en tal sentido Azoulay (2018:3) “Más que una cuarta revolución industrial, la IA está provocando 

una revolución cultural.  

Esta tecnología está destinada, sin lugar a dudas, a transformar nuestro futuro, pero aún no 

sabemos de qué forma”, esta es la raíz del dilema ético por tal razón la inteligencia artificial es 

algo que fascina de allí la gran cantidad de estudios en esta materia, pero también asusta por la 
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gran cantidad de expectativas que se tienen sobre el futuro de esta herramienta y su impacto en el 

entorno y sobre todo en el ser humano. 

En síntesis, las amenazas de la inteligencia artificial para el ser humano son basadas en la 

gran cantidad de expectativas del impacto que tenga la IA en el ser humano y en su entorno sin 

embargo el hombre debe ser capaz de adaptarse ante esta nueva tecnología que llego para quedarse.  

En este mismo orden de ideas, las amenazas que propicia la inteligencia artificial, son 

simplemente consecuencia de la falta de adaptación del ser humano ante este nuevo avance, pues 

como en un mundo tan cambiante como el actual, los procesos de adaptabilidad a los cambios son 

menores que antes y ante este panorama, la alternativa más útil es la de romper el paradigma de la 

resistencia al cambio y ser partícipes de la actualización constante que los avances tecnológicos 

generados por otros seres humanos ofrecen a la sociedad, permitiendo de esta manera incrementar 

las capacidades que ya se tienen o generar nuevas capacidades, lo que elevara aún más el nivel de 

exigencia en cualquier ámbito donde el hombre se desarrolle. 

Reflexiones finales  

La inteligencia artificial como se le denomina en la actualidad no es más ni menos que usar 

la tecnología para dotar de ciertas capacidades que son propias e innatas del ser humano a cosas 

como maquinas, relojes, celulares entre otros, con le finalidad de generar en el hombre una 

sensación de tranquilidad, además de bienestar a la vez que aumenta su calidad de vida y se recrea 

con su entorno, esta es la principal función o razón de ser que esta investigación le da la inteligencia 

artificial. 

Es pues, así como el hombre por medio de su deseo de elevar su calidad de vida y su 

sensación de bienestar además de su relación con el entorno, por medio de su ingenio desarrolla 

nuevas tecnologías, que no solo le permiten desarrollar nuevos conocimientos en cualquier plano 

de la ciencia sino que les permite potenciar sus habilidades, destrezas y capacidades. 

Lo anterior permite sintetizar que la inteligencia artificial, no es algo novedoso, sino es parte 

del proceso evolutivo que ha tenido la tecnología desde la revolución industrial sin embargo este 
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proceso se ha ido acelerando con el pasar de los años, que si se observa desde la perspectiva 

disruptiva ha calado en la sociedad y en la relación existente entre el hombre y su entorno, pues ha 

modificado de manera trascendental esa relación, cambiando la manera en que el hombre actúa 

debido a que ha adoptado como parte de su cotidianidad la implementación de la inteligencia 

artificial para el desarrollo normal de sus tareas. 

Sin embargo, la sociedad actual también se siente amenazada por la repercusión que tiene el 

uso de la inteligencia artificial y su avance continuo y sostenido en el tiempo, generando de esta 

manera miedo a ser reemplazado por una inteligencia superior, lo que puede tener una connotación 

utópica, ya que como se evidencia en esta disertación, la inteligencia artificial no crea amenazas 

para el ser humano, sino que lo reta a aumentar sus capacidades, destrezas y habilidades en el 

ámbito donde se desenvuelve, así pues en el ámbito profesional, la inteligencia artificial potencia 

de manera exponencial lo que se puede lograr y desarrollar con su aplicación. 

En consecuencia, la inteligencia artificial en la sociedad actual es un proceso disruptivo que 

se puede observar desde la transcomplejidad, lo que permite entenderla con una visión episteme, 

dando este nuevo enfoque a la relación entre el hombre y la inteligencia artificial pues el género 

humano se adapta a la nueva realidad que surge producto de la disrupción y las actualizaciones de 

la sociedad, ya que con ella se amplía el espectro de visión permitiendo de esta manera adaptarse 

a la volatilidad con que se abre paso los avances tecnológicos. 
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CAPÍTULO 9 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER EL 
EMPRENDIMIENTO 

Danny González 

Resumen 

La Inteligencia Artificial es una tecnología que está transformando la forma en que las empresas 
realizan sus operaciones. En la presente investigación se orienta a describir como el uso de la 
inteligencia artificial fortalece el desarrollo del emprendimiento. La metodología utilizada es de 
tipo documental descriptiva. Se concluyó que la inteligencia artificial puede ser el motor del 
desarrollo económico y ambiental de los países en los próximos años y para tal fin los 
emprendedores deben desarrollar competencias. 

Palabras clave: inteligencia artificial, emprendimiento, herramienta, tecnología, competitividad. 

Introducción 

El emprendimiento es un tema emergente en las ultima décadas, es la generación de cambios 

rápidos y sustanciales a la par con la transformación digital, la cual amerita la búsqueda de un 

abanico de oportunidades y herramientas que permita crear microempresas o pymes, llevando de 

esta manera la propensión al emprendimiento que se ha popularizado en el mundo, y ha tomado 

un papel de suma importancia para la formación del tejido empresarial de un país, imprescindible 

para su desarrollo económico. 

La innovación es la clave para el desarrollo del emprendimiento debido a que el producto 

mejora la competitividad de la empresa y el propio proceso de innovación transforma las 

capacidades internas permitiendo que la empresa se adapte al mejor cambio (Garay, 2022) 

Asimismo, en ámbitos importantes para el emprendimiento y donde la generación de datos es 

continua como el ecosistema digital, las empresas realmente están adoptando la IA como factor  

diferenciador y cada vez con mayor intensidad, a medida que la entienden mejor y aprendan usarla. 

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología que está transformando la forma en que las 

empresas realizan sus operaciones. Para los emprendimientos, la IA puede ofrecer muchas 

oportunidades para mejorar la rentabilidad, así como innovar y diversificarse en el mercado 

competitivo. 
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Así lo afirman el estudio realizado por Everis y Endeavor (2018) refiere que la situación de 

los emprendimientos basado en el uso de IA en América Latina se encuentra en etapa temprana 

estudio realizado basado en los cálculos de índice de nivel de innovación y crecimiento de IA.  

En América Latina se ha visto un auge en la implementación de la IA en los 

emprendimientos, impactando su desarrollo y crecimiento. Asimismo, afirma Villegas (2023) “La 

inteligencia artificial no es un lujo para las micro, pequeñas y medianas empresas, sino una 

necesidad para subsistir y progresar” 

En Venezuela también existe un impulso en el uso de la IA en los emprendimientos en 

diferentes sectores de la economía así lo expresa Jiménez (27 junio, 2023) refiere que “La 

inteligencia artificial (IA) ha ganado terreno en Venezuela, especialmente en sectores como la 

banca y los emprendimientos de créditos de nueva generación”   

Los emprendimientos que utilicen la Inteligencia artificial como herramienta tendrán mas 

crecimiento en el futuro así lo manifiesta Blanco J (2022) CEO de Big Data consultores citado por 

Jiménez (junio 27, 2023) “destaca que las empresas que se suban a la ola de la inteligencia artificial 

se volverán más competitiva y productivas en comparación con aquellas que no adopten esta 

tecnología”. El uso de la IA constituye la segunda ola de la transformación digital. 

En la presenta investigación abordaremos la inteligencia artificial como herramienta en el 

desarrollo de los emprendimientos, conceptualizando, develando las ventajas y retos que tiene el 

uso de la inteligencia artificial en las pymes.  

Importancia de la Inteligencia Artificial para el emprendimiento  

La palabra” Inteligencia”, proviene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez provienen 

del verbo intellegere. Mientras, que la palabra artificial significa (hecho por el hombre) viene del 

latín artificialis, formada de: Ars, artis= obra o trabajo que expresa mucha creatividad. La palabra 

latina artis se asocia con una raíz indoeuropea (ajustar, hacer, colocar). 

La inteligencia artificial su concepto se construyó en base a conocimientos y teorías 

existentes en otras áreas de conocimientos que sustentaron a este espacio, son las ciencias de la 
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computación, la filosofía, la lingüística, las matemáticas y la psicología. Estas ciencias apoyaron 

no solamente con los conocimientos desarrollados en ellas, sino con las herramientas y 

experiencias también; contribuyendo así a la creación y desarrollo de esta nueva área del 

conocimiento. 

Los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Leibniz desde el año 400 ac., sentaron las 

bases para la inteligencia artificial al crear a la mente como una máquina que funciona a partir del 

conocimiento codificado en un lenguaje interno y al considerar que el pensamiento servía para 

determinar cuál era la acción correcta que había que emprender. 

Aristóteles es el primero (300 a C) en describir la forma organizada el modo como el ser 

humano produce conclusiones racionales a partir de un grupo de premisas; contribuyó con un 

conjunto de reglas conocidas como silogismos que actualmente son la base de uno de los enfoques 

de la inteligencia artificial 

El concepto y criterios de desarrollo en IA  se origina en el genio matemático inglés Alan 

Turing y el nombre de “Inteligencia Artificial” se debe a el autor McCarthy quien organizó una 

conferencia en el Darmouth College (Estados Unidos) para debatir la posibilidad de construir 

máquinas “inteligentes”; en la presente reunión asistieron científicos investigadores reconocidos 

en el área de las ciencias computacionales como: Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude 

Shannon, Herbert Simón y Allen Newell como consecuencia de esta reunión, se establecieron los 

primeros lineamientos de la hoy conocida como Inteligencia Artificial; aunque anteriormente ya 

existían algunos trabajos relacionados. 

La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente 

requieren de inteligencia humana, como reconocer patrones, aprender, razonar, resolver problemas 

y tomar decisiones. Así lo define Cuervo, (2021) “Como la simulación de procesos de inteligencia 

humana por medio de máquinas que se extiende a través de capacidades tales como el 

reconocimiento de voz, la toma de decisiones, la búsqueda semántica y las diversas técnicas de 

aprendizaje automático”. (p.28) 
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En el mismo orden de ideas, la IA se basa en algoritmos, que son instrucciones o reglas que 

le dicen a la máquina que hacer. Estos algoritmos pueden ser programados o aprendidos por la 

propia máquina a través de técnicas como el aprendizaje automático (machine learning) o el 

aprendizaje profundo (Deep learning). 

La IA es una tecnología que está revolucionando la forma en que vivimos y trabajamos. Se 

está implementando en una amplia gama de organizaciones, desde el sector salud, finanzas, 

servicios y está teniendo un impacto significativo en el mundo empresarial  

La inteligencia artificial como herramienta para impulsar el emprendimiento es importante 

porque: 

 Permite optimizar costos, aumenta la productividad y los ingresos 

La inteligencia artificial (IA) puede incrementar la productividad y rentabilidad al permitir 

hacer más con menos costos y procesos. Al optimizar los procesos y recursos, mejora la toma de 

decisiones y potencia la propuesta de valor, aumentando la eficacia y la calidad del trabajo. Esto 

se visualiza en un mayor rendimiento, un aumento de la satisfacción del cliente y una mayor 

generación de ingresos. Asimismo, la IA ayuda a reducir costos operativos, evitar errores humanos 

y minimizar riesgos. 

 Brinda mejores condiciones para la toma de decisiones 

La IA ayuda a mejorar la toma de decisiones, basándose en datos objetivos y relevantes. 

Puede procesar grandes cantidades de información, extraer patrones, tendencias y oportunidades, 

ofrecer “insights” valioso para los negocios. Así, se puede contar con una visión global y detallada 

del mercado, el público objetivo, la competencia y el rendimiento. Con esta información, se pueden 

tomar decisiones más acertadas, anticiparse a los cambios y adaptarse a las necesidades de los 

clientes. 

 Creación de productos y servicios más eficientes:  

Se visualiza cuando: 
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a) Segmentación y personalización: La IA te permite analizar los datos y el comportamiento 

de los usuarios, admite identificar sus patrones y tendencias, obtener información 

adicional según sus características, comportamientos e intereses, y así ofrecerles 

productos y servicios adaptados a las necesidades y preferencias, y generar ideas de 

soluciones innovadoras que pueden convertirse en oportunidades de negocios.  

b) Predicción y optimización: La IA puede predecir el comportamiento futuro de los clientes, 

el rendimiento de los productos y servicios, la demanda del mercado, los riesgos 

potenciales, etc. y optimizar los recursos, los precios, las ofertas, las estrategias, etc. Así 

validar tu propuesta de valor y ventaja competitiva. 

c) Detección y prevención: La IA puede detectar y prevenir fraudes, amenazadas, errores, 

fallos, etc. además de alertar y actuar en consecuencia. 

d) Automatización y asistencia: La IA puede automatizar o asistir tareas repetitivas, 

rutinarias o complejas, como atención al cliente, gestión de inventarios, contabilidad, 

marketing, etc. 

Inteligencia Artificial más utilizadas 

 Asistentes virtuales: Realizan tareas simples, como responder preguntas y inspeccionar 

dispositivos en el hogar, tenemos como ejemplo: Siri de Apple, Alexa de Amazon y 

Google Assistant. Cuando se escribe un Gmail, este intenta completar la frase allí se está 

implementando el uso de la IA. 

 Chatbots: Estos son programas de IA diseñados para interactuar con los usuarios a través 

de mensajes de texto o de voz. Un chatbot es un sistema de IA que imita una conversación 

humana para establecer una comunicación con los clientes en un entorno comercial, la 

cual puede ser textual o voz. Un chatbot puede aprender cuales son las peticiones de los 

clientes y automatizar la interacción con ellos en nombre de tu organización, así lo 

menciona la revista Fiverr (12 de abril, 2021) en el mismo orden de ideas, Torres & Cruz 

(2020) define como “Interfaz de respuestas por consultas de humanos por chat” (p.140) 
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Se utilizan para amplia gama de aplicaciones, desde la atención del cliente hasta la venta 

de productos en línea. 

Los chatbots más sencillos pueden mantener conversaciones sencillas y ofrecer respuestas 

generales. Sin embargo, los más complejos pueden llevar a cabo labores de asistencia 

muy personalizadas, mejorando su inteligencia conforme pasa el tiempo. Indistintamente 

de su complejidad, pueden realizar diversas tareas como: Responder preguntas, 

proporcionar información de productos, ofrecer asistencia personal en las compras, 

procesar pedidos y devoluciones. 

 Sistemas de Recomendación: Estos sistemas utilizan la IA para analizar los gustos y 

preferencias de los usuarios basados en datos de su comportamiento pasado y a partir de 

ahí recomendar contenido personalizado. 

 Sistemas de visión por computadoras: Estos sistemas utilizan la IA para analizar las 

imágenes y videos y detectar objetos, personas y otros elementos. Se emplean en una 

amplia variedad de aplicaciones desde la seguridad y la vigilancia hasta la robótica y la 

automatización de procesos. La visión artificial impulsada por redes neuronales, se puede 

aplicar en el etiquetado de fotos en redes sociales, las imágenes radiológicas en la salud 

(para determinar a tiempo enfermedades) y los vehículos autónomos en la industria 

automotriz, y el reconocimiento facial para desbloquear smartphones.  

 Marketing y comunicación data drive: Las bases de datos son información relevante de 

los clientes y las interacciones con ellos son espacio para el análisis de una IA. Las 

campañas personalizadas o la gestión de publicidad y marketing basada en dichos datos 

pueden mejorar enormemente la eficiencia de la comunicación de la empresa y ahorrar 

costes. Así lo expresa (Geru, Micu, Capatina y Micu, 2018) con la implementación de IA, 

las organizaciones pueden llegar al corazón de los consumidores, presentándoles 

solamente el contenido que les pueda resultar más relevante con base en sus preferencias 

manifestadas previamente, generando nichos de mercado fundamentados en preferencias 

y no solo en factores geográficos. Igualmente, la llegada de la IA y su uso en todas las 
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estrategias de marketing son algo inminente en el futuro próximo, ya que su uso como 

apoyo a las mismas, reduce considerablemente la distancia entre la oferta y la demanda y 

facilita la toma de decisiones por parte de los responsables del marketing en las 

organizaciones. 

 Sistemas de procedimiento del lenguaje natal: Estos sistemas utilizan la IA para 

comprender y generar lenguaje humano, y se utilizan en aplicaciones como la traducción 

automática y la comprensión de preguntas y respuestas. Se puede visualizarla IA en 

acción en la atención al cliente, en la personalización de las experiencias de compras, en 

la optimización de la logística y en la mejora de la seguridad empresarial. 

Retos de la inteligencia Artificial (IA) como herramienta del emprendimiento 

Los principales retos que identifican las personas de referencia en los    emprendimientos 

basados en uso de inteligencia artificial en América Latina son los siguientes: 

 Escasez de talento especializado en IA: uno de los más grandes retos de la 

implementación de IA es la falta de conocimiento y experiencia en IA, muchos 

emprendimientos no tienen el personal capacitado para desarrollar y aplicar la IA de 

manera efectiva. El mercado de trabajo de profesionales con el tipo de conocimiento 

técnico necesario para desarrollar estas soluciones. Al mismo tiempo, la IA es un campo 

en constante evolución, lo que significa que los profesionales deben estar actualizados en 

todo momento para poder implementar nuevas soluciones. 

 Desconocimiento de los clientes de la IA: otro reto que enfrenta los emprendedores en el 

uso de la IA es que sus clientes (tanto empresariales como residenciales) carecen de 

conocimientos en relación con este tipo de tecnología, generando cierta desconfianza en 

cuanto a los productos y servicios propuestos. 

 Falta de Datos para emplear la IA: La IA requiere de grandes cantidades de datos para 

funcionar de manera efectiva, pero muchas organizaciones no tienen acceso a los datos 

necesarios o no están estructurados adecuadamente. Las tecnologías más utilizadas en la 



 

González, Danny (2024). La inteligencia artificial como herramienta para fortalecer el emprendimiento. Modernización e Inteligencia 
Artificial en la Actualidad.                                                                                                                                                                                                             146 
 

actualidad en IA requieren información que permita llevar a cabo el aprendizaje, los 

emprendedores requieren un mayor volumen de datos con los que llevar a cabo dicho 

aprendizaje. Es importante garantizar que los datos deben ser de alta calidad y estar 

actualizados para que la IA pueda proporcionar resultados precisos. 

 Dificultad en la Integración con los sistemas existentes: Es una tecnología compleja que 

puede requerir cambios significativos en los sistemas existentes de una empresa, antes de 

implementarla, es necesario asegurarse de que todos los sistemas sean compatibles entre 

sí, en caso contrario la IA puede no funcionar correctamente y causar problemas en la 

empresa. 

 Privacidad y seguridad de los datos: la IA, puede requerir acceso a datos confidenciales, 

lo que plantea preocupaciones de privacidad y seguridad. Las empresas deben asegurarse 

de que tienen políticas claras y solidas de privacidad y seguridad de datos antes de 

implementar la IA. 

 Dificultad para el financiamiento: la implementación de la IA es un proceso costoso, la 

inversión en hardware, software y personal técnico especializado puede ser significativa 

lo que puede resultar difícil de justificar para algunas empresas. De acuerdo con la 

encuesta realizada por Everis y Eveador (2018) en América Latina encontrar fondo con 

los que financiar los proyectos en IA es demasiado complicado en comparación con 

E.E.U.U. 

 Adopción de la tecnología por parte de los empleados: la IA puede cambiar 

significativamente la forma en que los empleados realizan su trabajo, lo que puede llevar 

a resistencia y falta de adopción de la tecnología. Los emprendimientos deben 

proporcionar una capacitación adecuada y trabajar en estrecha colaboración con los 

empleados para garantizar una implementación exitosa. 

 Ética en la Inteligencia Artificial: Puede tener implicaciones éticas significativas, 

especialmente en áreas como la toma de decisiones automatizadas y la discriminación 

algorítmica, los emprendimientos deben considerar cuidadosamente las implicaciones 
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éticas de la IA y trabajar para garantizar que se utilice de manera responsable y ética. 

Consecuentemente, la implementación de la IA presenta una serie de desafíos únicos que 

las organizaciones deben abordar para garantizar su éxito. 

Acciones para fomentar el emprendimiento de IA 

Ante los retos mencionados y las dificultades a cualquier emprendimiento, la encuesta 

realizada por Everis y Endeavor (2018) a diferentes países en América Latina donde menciona 

“que la aplicación de la IA está en pleno auge con decenas de empresas expandiendo sus 

operaciones” igualmente hace énfasis en cuatro de los ámbitos que se debería trabajar, 

relacionados con los retos que trasmiten los emprendedores y estas acciones son: 

I. Talento: Universidades y organizaciones deberían ser foco en la generación de las 

capacidades necesarias para crear soluciones de IA, fomentando la diversidad desde el 

punto de vista de conocimientos (nos faltan ingenieros, pero también especialistas en 

experiencias de usuario, lingüísticas, etc.) 

II. Datos: El sector privado, y especialmente las administraciones públicas, deberían hacer 

públicas más conjuntos de datos de ámbitos como salud o educación, con el fin de hacer 

posible el aprendizaje y, por tanto, la generación de nuevas soluciones basadas en IA en 

estos campos. 

III. Divulgación: La sociedad civil, el sector empresarial y las administraciones públicas de 

América latina deberían realizar una labor de difusión y apoyo a la IA, eliminando 

barreras de adopción e introduciendo temas complejos como el impacto en la actividad 

laboral o privacidad de datos. 

IV. Financiación. América Latina debe seguir desarrollando su ecosistema de inversión 

económica en emprendimientos de IA. Debemos aspirar no sólo a tener mecanismos 

financieros y legales para facilitar la inversión en el emprendimiento, sino a que haya 

un foco adecuado en IA a través de fondos especializados, iniciativas público-privadas, 

premios específicos, etc. 
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Reflexiones 

El emprendimiento no solo es imprescindible para reducir el desempleo, también contribuye 

al desarrollo económico, pero para lograrlo se requiere de herramientas que permitan su 

sostenibilidad, la IA puede ser el motor que contribuya al desarrollo económico y ambiental de los 

países en los próximos años. 

Los emprendedores deben desarrollar competencias en las aplicaciones de IA, para ello se 

requiere impulsar programas de formación para entender su alcance y resolver problemas de las 

organizaciones. 

Se requiere la consolidación del ecosistema de emprendimiento a nivel local para que sean 

de impulso en la formación de los emprendedores en la IA, que puedan realizar alianzas con las 

universidades, gremios, empresas públicas y privadas. 

La inteligencia artificial también puede incrementar la productividad y rentabilidad en los 

emprendimientos, al optimizar los procesos y recursos, mejora la toma de decisiones, potenciando 

los modelos de negocios, aumentando así la eficacia y la calidad de los productos y servicios. Esto 

se visualiza en una mayor satisfacción de los clientes y mayor generación de los ingresos. 

Igualmente, la IA puede contribuir a reducir costos operativos, evitar errores humanos y minimizar 

riesgos. 

En América Latina en los emprendimientos basados en IA están en etapa temprana, se espera 

que esta herramienta permite que sea escalable en el tiempo y para ello se requiere un entorno legal 

que la sustente y políticas públicas que garanticen su uso. 

La divulgación de la IA de parte del sector comercial y empresarial a la comunidad civil para 

eliminar barreras en el área laboral y disminuir la resistencia de los trabajadores por el temor a la 

disminución de los puestos de trabajo. 
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