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PRESENTACIÓN 
 
 

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad de Carabobo, 
Venezuela, se honra en cumplir con su misión de fomentar y desarrollar una comunidad 
académica dedicada a la generación y divulgación de conocimientos en el ámbito de las 
Ciencias Económicas y Sociales, contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio 
académico y profesional del país. En este contexto, presentamos este texto, fruto del trabajo 
de un equipo liderado por la Dirección de Investigación y Producción Intelectual, y elaborado 
bajo los estándares del Fondo Editorial de la facultad y la Dirección de Medios y 
Publicaciones de la Universidad de Carabobo. Esta publicación busca aportar a la discusión 
de temas centrales tanto en el país como a nivel latinoamericano y mundial. 
La realización de este libro fue posible gracias a la Dirección de Investigación y Producción 
Intelectual (DIPI) de los campus Bárbula y La Morita, así como a la colaboración de todas 
sus estructuras de investigación, extensión y docencia, que organizaron el V Congreso 
Nacional de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
de Carabobo en octubre de 2024. 
 

Considerando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el congreso se desarrolló bajo el lema " 
TRANSFORMACIÒN DIGITAL Y TECNOLOGÌAS DISRUPTIVAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Contrayendo juntos una década de saberes". Este evento 
buscó sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la 
importancia de compartir saberes y establecer alianzas entre todos los sectores, como medio 
para aportar, desde las ciencias económicas y sociales y desde una perspectiva inter y 
transdisciplinaria, soluciones creativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la nación. 
Este evento proporcionó una plataforma para que profesionales de diversas universidades y 
centros de investigación del país enviaran trabajos en extenso, los cuales fueron sometidos a 
un riguroso proceso de arbitraje doble ciego. Los trabajos aprobados fueron cuidadosamente 
editados y se presentan en este texto, que consta de veintitrés capítulos. 
 

Este esfuerzo editorial no solo busca recoger y difundir los resultados de las investigaciones 
debatidas durante el congreso, sino que también refleja la diversidad de enfoques que generan 
interés y que constituyen líneas de trabajo intelectual en Venezuela. 
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CAPÍTULO 1 
 

PROFECÍAS APOCALÍPTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y LA 
GERENCIA BIOÉTICA 

 

Jhonny Brito 
 

Resumen  

 

Este artículo propone un acercamiento de las Profecías Apocalípticas de las Tecnologías 

Disruptivas y la Gerencia Bioética. En el siguiente artículo de naturaleza científica, se 

exponen algunos de los elementos fundamentales de la gerencia bioética, así como las 

nociones teóricas que dieron paso a las concepciones gnoseológicas, considerando la enorme 

cantidad de variables que inciden en la organización, especialmente en la gerencia y que 

condicionan sus diferentes atractores, así como de las profecías apocalípticas de las 

tecnologías disruptivas y las incidencias en las organizaciones, desde lo gerencial. Se aborda 

una investigación documental utilizando como método la hermenéutica y la introspección 

para describir y reflexionar acerca de la realidad. Se concluye que es importante conocer el 

impacto de las tecnologías disruptivas y discernir sobre lo que apocalípticamente se ha 

especulado, observando que estratégicamente la gerencia bioética es un factor determinante 

en las organizaciones para abordarlas y otorgarle un sentido decoroso. 

 

Palabras clave: gerencia bioética, profecías apocalípticas, tecnología disruptiva. 

 

PROBLEMA/INTRODUCCIÓN 

 

 Ante el avance de la innovación y la evolución que están redefiniendo el panorama 

empresarial, social y económico en la frontera del desarrollo tecnológico; las tecnologías 

disruptivas surgen como un faro ilustrativo ante el acontecer de la transformación 

organizacional. El presente trabajo de investigación científica destacará el papel esencial de 

las tecnologías disruptivas como fuerzas motrices que impulsan cambios significativos y que, 
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con una perspectiva naturalista y tecnológica, es vista  desde una mirada de la Gerencia 

Bioética, ofreciendo su visión de cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo el entorno 

empresarial, de cara a lo que las profecías apocalípticas han vislumbrado.  

 

 Los nuevos espacios y ambientes organizacionales para el amparo y sostenibilidad de 

tecnologías disruptivas, constituyen un ambiente dispuesto y disímil, donde la invención 

tecnológica es fundamental para el auge y la sostenibilidad de las organizaciones, por cuanto 

el ascenso y ajuste de las empresas frente a la integración de tecnologías innovadoras que 

cambian significativamente la forma de operar y competir en el mercado, implican cambios 

en la gestión empresarial, la automatización de procesos, y la implementación de sistemas 

inteligentes como la Planificación de Recursos Empresariales (ERP), que incluyen 

inteligencia artificial y análisis de negocios para mejorar la toma de decisiones. 

 

 El panorama tecnológico actual enfrenta desafíos éticos inéditos sobre elementos de 

reserva, probidad, pureza y compromiso. Efectivamente, tecnologías avanzadas, como 

inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, los sistemas inteligentes, el cifrado, el 

seguimiento y el reconocimiento facial, están cada vez más en el centro de debates políticos, 

académicos y del público en general, en un entorno inconsistentemente regularizado que crea 

importantes riesgos sociales, morales y éticos. El entorno empresarial, al no adoptar 

rápidamente un marco legal y ético, viable y confiable, precipitadamente se verá alcanzada 

en un conflicto de normativas deleznables e incluso, discordantes. 

 

 Con base a ello, El Instituto de Tecnología, Ética y Cultura (ITEC), ubicado en Santa 

Clara University, California, en colaboración con el Dicasterio para la Cultura y la Educación 

de la Santa Sede considera que, en la industria para evitar impactos negativos de las 

tecnologías, como discriminación, desinformación, amenazas a la seguridad humana y 

amenazas a la privacidad, requiere un marco coherente y procedimientos auditables, para 

implementar efectivamente estándares éticos que funcionen durante el ciclo de vida de un 

sistema. 
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 Las profecías apocalípticas relacionadas con las tecnologías disruptivas y la bioética 

gerencial plantean un problema fundamental: la tendencia a exagerar los riesgos y a 

menospreciar las oportunidades. Si bien es crucial ser conscientes de los posibles peligros, 

un enfoque excesivamente pesimista puede paralizar la innovación y obstaculizar el progreso. 

La bioética gerencial puede desempeñar un papel crucial al proporcionar un marco ético para 

la toma de decisiones en este contexto. 

 

METODOLOGÍA 

 

 La investigación está centrada dentro del paradigma cualitativo. Para Taylor, Bogdan 

y DeVault (2016), el enfoque cualitativo es inductivo, holístico, considera el contexto y su 

influencia sobre las personas, de ahí la relevancia de la validez, como criterio metodológico 

para la descripción de los hechos. Se profundiza y se describe el impacto de la teoría del caos 

en las organizaciones, específicamente en cuanto a su plan estratégico. Este enfoque 

metodológico obedece al estudio del fenómeno en su contexto natural y establece la 

comprensión y el significado que las personas atribuyen a su experiencia.  

 

 De igual modo, se establece un enfoque hermenéutico, que implica interpretar para 

comprender los distintos aspectos de un texto y su contexto, reconociendo la complejidad 

que puede haber en la interpretación dado los procesos introspectivos para el entendimiento 

de cualquier tipo de conocimiento. Este enfoque enfatiza la importancia de un conocimiento 

profundo y significativo. Se define como hermenéutica al arte basado en la interpretación de 

textos, en especial, de aquellas obras que se consideran como sagradas.  

 

 Desde la perspectiva de la filosofía Gadameriana, este concepto describe a la 

denominada teoría de la verdad y constituye el procedimiento que permite expresar la 

universalización de la capacidad interpretativa desde la personal y específica historicidad. De 

esta manera, de acuerdo a Ricoeur (1984), 
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La hermenéutica como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del 
término, es una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido 
de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. 
Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su 
disposición, de su género y de su estilo.  
 

 Para Gadamer (1981), el objetivo de la hermenéutica no es establecer reglas 

objetivamente válidas para la comprensión sino concebir la comprensión misma del modo 

más amplio posible, que le permiten llegar a una comprensión profunda de los textos y así 

avanzar el conocimiento en la disciplina. 

 

Profecías Apocalípticas sobre las Tecnologías Disruptivas 

 

 Las profecías apocalípticas han acompañado a la humanidad desde tiempos muy 

remotos. A menudo vinculadas a eventos cósmicos, catástrofes naturales o incursiones 

extranjeras, estas profecías han servido como mecanismos para explicar lo enigmático, 

ofrecer alivios en tiempos de incertidumbre y, en ocasiones, motivar cambios sociales. Pero 

también, con el advenimiento de las tecnologías disruptivas, las profecías apocalípticas 

han encontrado un nuevo terreno fértil. La inteligencia artificial, la bioingeniería y la 

nanotecnología, entre otras, han desatado una ola de especulaciones sobre un futuro distópico 

dominado por máquinas, pandemias creadas en laboratorio o sociedades profundamente 

divididas. 

 

 Las tecnologías disruptivas, han generado desasosiego a lo desconocido, puesto que 

las mismas avanzan a un ritmo acelerado, superando nuestra capacidad para comprenderlas 

y adaptarnos a ellas. Así mismo han creado una discrepancia creciente, generando una brecha 

digital y la concentración de poder en muy pocas personas, fomentando el temor a un futuro 

donde la tecnología beneficie solo a un sector, pero también han generado descontrol, ya que 

la idea de que las máquinas puedan tornarse conscientes y superar a los humanos, suscita 

recónditas inquietudes existenciales. 

 

https://www.redalyc.org/journal/4835/483568603007/html/#redalyc_483568603007_ref13
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 Si bien es cierto que las tecnologías disruptivas presentan riesgos, es importante evitar 

caer en la ansiedad y malos augurios. Muchas de las profecías apocalípticas se basan en 

ilustraciones colmadas de ficción  y simplificaciones colosales, por lo que es fundamental 

reconocer los riesgos asociados a las tecnologías disruptivas, como la pérdida de empleos, la 

privacidad, la discriminación algorítmica y la posibilidad de un mal uso de estas tecnologías 

y al mismo tiempo, ofrecen oportunidades sin precedentes para resolver problemas globales, 

mejorar la calidad de vida y expandir nuestros conocimientos. 

 

 Para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades de las tecnologías disruptivas, 

es necesario que se fomente la educación, puesto que una población educada y juiciosa de 

los desafíos tecnológicos es fundamental para tomar decisiones informadas. También es 

necesario limitar y normar el uso consciente de la tecnología, por lo que es necesario 

desarrollar marcos regulatorios sólidos y adaptables que garanticen el uso responsable de 

estas tecnologías. Así mismo promover culturas éticas, la cual es un pilar fundamental en el 

desarrollo y la aplicación de las tecnologías disruptivas y también crear sinergia entre los 

Estados, puesto que los desafíos planteados por las tecnologías disruptivas son globales y 

requieren soluciones colaborativas. 

 

 Las profecías apocalípticas sobre las tecnologías disruptivas son un reflejo de 

nuestras preocupaciones y miedos. Sin embargo, es importante abordar estos desafíos con un 

enfoque crítico y constructivo. Al hacerlo, podemos aprovechar el potencial de estas 

tecnologías para construir un futuro mejor para todos. Las profecías apocalípticas asociadas 

a las tecnologías disruptivas en las organizaciones, aunque a menudo exageradas, reflejan 

una preocupación legítima por los posibles impactos negativos de estas innovaciones, por lo 

que es fundamental adoptar una visión más positiva y proactiva, puesto que, las 

organizaciones que se adapten a los cambios tecnológicos y los aprovechen de manera 

estratégica estarán mejor posicionadas para el futuro. 

 

Gerencia Bioética 
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 Para Arcaya (2019), la gerencia bioética es una innovación emergente para las 

grandes organizaciones comerciales, industriales y de servicios, que propicia las condiciones 

para generar los cambios comportamentales en los líderes y colaboradores, tomando como 

fundamento sus ocho (8) eslabones de poder. Actualmente, no se aplica en el campo de 

alguna organización, puesto que la gerencia bioética es un modelo teórico desarrollado por 

Arcaya, que aún se encuentra en proceso de discusión por la comunidad científica, que luego 

establecerá su praxis necesaria en las grandes organizaciones y ser un ejemplo de prueba 

piloto en el mundo empresarial. La teoría está sustentada en la creatividad como premisa 

básica para lograr resultados asociados a ética, valores, principios y responsabilidades, entre 

otros, haciendo alianzas con las teorías comportamentales como elemento complementario 

del concepto y proceso bioético. 

 

 Es así, como la gerencia bioética empresarial busca no perder de vista todos aquellos 

valores que dan vida sana a una organización con síntomas de una patología crónica, pues 

comprensiblemente el tiempo es necesario para desarrollar, extender y divulgar los elementos 

necesarios y positivos que subyacen en un sistema totalmente ético y responsable. La 

gerencia bioética desde su génesis es también, una disciplina emergente que busca integrar 

los principios bioéticos en los procesos de gestión y toma de decisiones dentro de las 

organizaciones, en otras palabras, se trata de aplicar los valores fundamentales de la bioética, 

como el respeto por la vida, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, al ámbito 

empresarial y administrativo.  

 
 En referencia a lo anterior, Arcaya (2019) creador de la Gerencia Bioética 

Empresarial o teoría GEBIEM desarrolla ocho (8) eslabones de poder para explicar la teoría, 

los cuales están ordenados de forma intencionada para cumplir su finalidad transformadora 

en la organización: Primer Eslabón; Moral y Ética, Segundo Eslabón Misión y Visión, Tercer 

Eslabón; Diseño Organizacional, Cuarto Eslabón; Cultura Organizacional, Quinto Eslabón; 

Liderazgo Bioético, Sexto Eslabón; Grupo Bioético, Séptimo Eslabón; Resolución de 

Conflictos y Octavo Eslabón; Toma de Decisiones. Estos eslabones proponen establecer una 

serie de criterios que a juicio de su desarrollador y también de este investigador, generaran 

http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/399/3991726005/index.html#redalyc_3991726005_ref1
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cambios sistemáticos en su fuerza motriz y reglamentaran la conducta deseada desde sus 

bases para el desarrollo de una mejor y duradera organización. 

 

 En el contexto organizacional, la gerencia bioética busca crear un equilibrio armónico 

entre los objetivos de la empresa y el bienestar de sus empleados, la comunidad y el medio 

ambiente. Esto implica tomar decisiones que no solo sean beneficiosas para la organización, 

sino también para todos los actores involucrados, promoviendo un entorno de trabajo 

saludable y sostenible en el tiempo, donde todos son de vital importancia para el desarrollo 

y sostenibilidad de las empresas, visto no solo desde el punto de vista operativo, sino también 

desde los valores, la ética y la moral. 
 

Tecnología Disruptiva y Bioética 

 

Los nuevos desafíos y oportunidades emergen de la utilización de nuevas tecnologías 

que implican necesariamente la revisión del quehacer gerencial tradicional, toda vez que día 

a día son mayores. Determinar la ruta más eficiente para desarrollar la visión y la misión 

empresarial es para los ejecutivos en la actualidad, una permanente evaluación del cómo 

influir en su medio, que implica muchas veces revelarse conscientemente al estatus quo para 

aprovechar oportunidades claves, utilizar fortalezas para disminuir el impacto de amenazas 

y vencer debilidades. Además, requiere mayor intuición respecto a las estrategias de 

competidores, mayor productividad del talento humano, menor resistencia al cambio.  

 

El panorama tecnológico actual enfrenta desafíos éticos inéditos sobre cuestiones de 

privacidad, equidad, transparencia y responsabilidad. Efectivamente, tecnologías avanzadas, 

como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, los sistemas inteligentes, el cifrado, 

el seguimiento y el reconocimiento facial, están cada vez más en el centro de debates 

políticos, académicos y del público en general, en un entorno inconsistentemente regulado 

que crea importantes riesgos sociales. La propia industria si no adopta rápidamente una 

marco legal y ético, viable y confiable, rápidamente se verá atrapada en un atolladero de leyes 

inconsistentes e incluso contradictorias. 
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En este contexto, resulta oportuna la frase de William G. McGowan, citado en (Pérez 

y Coutin, 2005, pág. 2): empresario estadounidense, fundador y presidente de MCI 

Communications Corp, “La única práctica gerencial que ahora es constante es la práctica de 

acomodarse constantemente al cambio”, como muestra de la imperiosa necesidad de articular 

y adecuar acciones estratégicas que permitan alcanzar a la organización las metas propuestas. 

Ello nos lleva directamente a no solo estar prestos al cambio sino también de generar un 

pensamiento disruptivo.  

 

Es este orden de ideas, refiere el autor, la gerencia organizacional debe pensar diferente, 

desarrollando la capacidad de imaginar las cosas como jamás antes fueron, frente a un 

entorno actual cambiante, aprender a pensar y actuar de manera disruptiva, a fin de no ser 

sorprendidos por empresas emergentes que nos desplacen por lo innovador de sus productos 

o servicios alternativos. Un estudio sobre la Consultora (KPMG) realizado sobre disrupción 

y crecimiento afirma que “tres de cuatro de los directores ejecutivos (74%) piensan que en 

lugar de esperar que surja una innovación disruptiva en la competencia, ellos se centran en 

generar disrupciones en el sector donde operan” (Goodburn, 2017, pág. 6). 

 

Las tecnologías disruptivas son innovaciones que tienen un gran impacto en la sociedad 

y pueden cambiar de manera significativa la forma de vivir y trabajar, actualmente irrumpen 

los mercados y modelos de negocio existentes creando nuevos mercados y redes de valor o 

transformando los actuales con soluciones más eficientes y accesibles El término tecnologías 

disruptivas, fue popularizado por Christensen (1997) en su libro “The Innovator’s Dilemma”, 

las describe cómo pequeñas empresas con recursos limitados que pueden desafiar a las 

grandes empresas ya establecidas.  

 

Según Christensen, una tecnología disruptiva comienza sirviendo a un nicho de 

mercado y luego se expande hasta desplazar tecnologías previas y se destacan por 

características significativas que las definen e incluyen: menor costo, mayor accesibilidad, 

simplicidad, creación de nuevos mercados, oportunidades de negocio que antes no existían, 

entre otras, por lo que esas tecnologías continúan evolucionando y afectando diversos 

https://www.redalyc.org/journal/5636/563660237022/html/#redalyc_563660237022_ref10
https://www.redalyc.org/journal/5636/563660237022/html/#redalyc_563660237022_ref10
https://www.redalyc.org/journal/5636/563660237022/html/#redalyc_563660237022_ref8
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sectores tanto de la industria como de la vida cotidiana, es allí su carácter disruptivo, de 

modificar lo existente, para luego crear una necesidad al alcance de todos en beneficio de la 

sociedad. 

 

En ese orden de ideas, las tecnologías disruptivas alteran significativamente las 

industrias y mercados existentes, las cuales puede transformar los procesos empresariales, 

crear nuevas oportunidades de negocio y cambiar la manera en que se interactúa con el 

mundo, ya que ofrecen oportunidades para lograr el éxito comercial y la gestión ambiental, 

pero su implementación debe ser cuidadosamente regulada para garantizar beneficios 

sostenibles y minimizar riesgo. En la actualidad se están adoptando varias tecnologías 

disruptivas que están teniendo un gran impacto en diferentes sectores, como la big data, el 

blockchain, el internet de las cosas, la telemedicina, la agricultura sostenible y por supuesto 

la inteligencia artificial, entre muchas otras. 

 

La adopción de las tecnologías disruptivas constituye un paso hacia la transformación 

digital y el desarrollo sostenible en el mundo, que no solo están cambiando la forma de vivir 

y laborar, sino que también están ayudando a enfrentar desafíos ambientales y sociales 

significativos en la región. Por tanto, para que se capitalice completamente el potencial de 

las tecnologías disruptivas es fundamental superar las barreras existentes, fomentar políticas 

públicas que respalden la innovación tecnológica y asegurar que la adopción de esas 

tecnologías contribuya a la sostenibilidad ambiental, de las industrias y los gobiernos. 

 

En tal sentido, Amaya Arias (2021) expresa que las nuevas tecnologías, constituyen 

respuestas a la doble dimensión que esta representa en la vida del ser humano. Sin embargo, 

desde el punto de vista ambiental, ha sido criticada debido el alto impacto de las tecnologías 

disruptivas en la degradación ecológica, debido a su alta dependencia energética; pero a su 

vez estas han sido fundamentales en el desarrollo de los proyectos de gestión ambiental. La 

gerencia bioética es un campo en constante evolución que requiere una reflexión profunda y 

un compromiso con los valores humanos. Los gerentes tienen la oportunidad de desempeñar 
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un papel fundamental en la construcción de un futuro donde la tecnología se utilice para 

mejorar la vida de todos, de manera ética y responsable.  

 

Sin embargo, los gerentes desempeñan un papel crucial en la gestión de estos desafíos, 

por lo que los mismos deben mantenerse actualizados sobre los últimos avances en 

biotecnología y sus implicaciones éticas, fomentar el diálogo, creando espacios para el debate 

abierto y transparente sobre estos temas, involucrando a científicos, expertos en ética, 

reguladores y la sociedad en general, colaborar con los equipos y trabajar en conjunto con 

otras organizaciones, gobiernos y la sociedad civil para establecer estándares éticos y 

regulaciones adecuadas, cultivar una cultura de ética, fomentar una cultura organizacional 

que valore la integridad, la transparencia y el respeto por la vida. 

 

Discusión De Resultados 

 

Frente a tales desafíos, la gerencia bioética empresarial es un frente para preservar la 

dignidad del trabajador, las organizaciones empresariales, consolidar el liderazgo, proteger 

el medio ambiente, lograr justicia social, y minimizar los efectos de tecnologías que dañen al 

ambiente. La bioética es sin lugar a dudas para este investigador, uno de los conceptos más 

importantes del siglo XXI, que, con sus innovaciones, evoluciones y avances, procura una 

sociedad más justa, equilibrada y en perfecta armonía con el ecosistema, cumpliendo su 

función trascendental de garantizar la perdurabilidad de todas las especies y las futuras 

generaciones. 

 

En los tiempos hipermodernos podemos observar que predomina la vanidad, modelos 

sociales obsoletos, discriminación racial y política, totalitarismo, irrespeto por la dignidad de 

las personas en situaciones particulares y desgaste de sistemas gerenciales que aún no 

presentan estrategias para higienizar a las organizaciones con disvalores que no aportan un 

producto substancial positivo en su humanidad laboral. Creo que en términos gerenciales 

tenemos amplios tratados y avances para afrontar los problemas de las organizaciones, pero 

aún falta mucho para evolucionar notablemente en un sistema que resguarde la dignidad y 
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los derechos de los colaboradores, poniendo el centro de atención en la vida en todas sus 

manifestaciones, sobre todo en esta era tecnológica, donde convergen dilemas éticos y 

morales. 

 

La intersección entre la gerencia bioética y las tecnologías disruptivas es un 

terreno complejo y lleno de desafíos. Por un lado, las tecnologías disruptivas ofrecen un 

potencial inmenso para mejorar la calidad de vida, resolver problemas globales y avanzar en 

diversos campos. Sin embargo, también plantean preocupaciones éticas significativas que 

requieren una reflexión profunda y una acción proactiva. El desarrollo y la implementación 

de tecnologías disruptivas deben estar guiados por principios bioéticos sólidos. Esto implica 

la creación de marcos regulatorios claros, la participación de múltiples actores (gobiernos, 

empresas, sociedad civil) y la promoción de una cultura de responsabilidad ética en todos los 

niveles. 

 

Los profesionales de la gerencia deben desempeñar un papel fundamental en la 

promoción de una ética sólida en las organizaciones. Esto implica desarrollar competencias 

en bioética, fomentar una cultura organizacional basada en valores y tomar decisiones que 

prioricen el bienestar humano y el bien común. Por otro lado las profecías apocalípticas, 

aunque a menudo exageradas, sirven como una llamada de atención para anticipar los 

posibles riesgos asociados con las tecnologías disruptivas. Es crucial identificar y evaluar 

estos riesgos de manera proactiva para desarrollar estrategias de mitigación efectivas. 

 

La bioética no es un campo aislado, pues para abordar los desafíos planteados por las 

tecnologías disruptivas, es necesario un enfoque multidisciplinario que involucre a expertos 

en ética, tecnología, ciencias sociales, derecho, entre otros. También es importante destacar 

que es necesario la educación en el campo bioético, por lo que debe ser una prioridad tanto a 

nivel académico como profesional, esto permitirá formar a las futuras generaciones de líderes 

capaces de tomar decisiones éticas en un mundo cada vez más complejo. 
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Conclusión 

La ciencia como la tecnología fueron creadas con la intención de mejorar las 

condiciones de vida de las personas, sin embargo, existe un gran número de casos donde se 

percibe la provocación de grandes daños  incluso hasta la muerte, como fueron las bombas 

atómicas en Hiroshima y Nagasaki, así como, la emisión de gases contaminantes y desechos 

industriales arrojados por las fábricas que perjudican al medio ambiente. Ante esas 

circunstancias, la ética se hace presente, para recordar y hacer consciencia junto a los grandes 

científicos, quienes fomentan la tecnología, para que en su ejercicio y práctica, ponderen las 

grandes repercusiones que pueden ocasionar. La ciencia y la tecnología tienen una dimensión 

ética, cuando sus efectos transgreden en la vida humana, pero también se debe reconocer que 

han aportado grandes recursos en la vida del hombre.  

La gerencia bioética juega un papel crucial en la mitigación de los riesgos asociados 

con las tecnologías disruptivas y en la promoción de un futuro más justo y equitativo. Al 

integrar los principios bioéticos en la toma de decisiones, las organizaciones pueden 

contribuir a un desarrollo tecnológico responsable y sostenible. De igual manera, coadyuva 

a la higienización de los disvalores, una herramienta factible para el impulso del accionar 

humano, operativo y de desarrollo personal, garantizando el afianzamiento del núcleo de 

poder afectivo por parte de los miembros de las sociedades laborales, fortaleciendo también 

el sentido de reflexión. 

 

La sensibilización bioética, filosófica y epistemológica, permiten comprender, asimilar 

y reconocer las fallas y los errores individuales presentes en nuestros valores internos, 

constituyéndose en un método para interiorizar dichos valores morales y cambiar los 

comportamientos, mediante el aprendizaje y la enseñanza en la educación. En la era actual, 

dado los distintos problemas mundiales como el Covid-19, los desafíos éticos en la 

investigación científica, los conflictos morales del hombre en su afán por establecer patrones 

de conducta perjudiciales en los ciudadanos y la visión para desarrollar un discurso para esta 

episteme filosófica, es  un gran reto. 
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Los líderes que aspiren practicar la gerencia bioética empresarial deben poseer pasión, 

amor y humildad para obtener los nuevos saberes, se interesa por manejar un conocimiento 

ordenado, fundamentado en una metodología pertinente que produzca alegría, satisfacción 

colectiva, innovación organizacional y cambios comportamentales en los colaboradores. Es 

válido decir, que la ética es un concepto que ha evolucionado en sentido ontológico 

(bioética), permitiendo hacer lo correcto a los integrantes de una sociedad, discerniendo lo 

que es bueno y lo malo, proponiendo una filosofía de la verdad en anuencia a métodos de 

racionales en coherencia paradigmática. 

 

Por tales razonamientos, invoco a la filosofía en aras de generar reflexiones y 

conclusiones humanísticas, de protección a la dignidad del ser, preocupada por el bienestar, 

apremiante de la alegría y buenas acciones de amor por el prójimo, promoviendo un dialogo 

circunspecto sobre el necesario surgimiento de las organizaciones gerenciales bioéticas, y 

este es uno de los objetivos de la filosofía desde tiempos antiguos con las ideas de Parménides 

y Heráclito, con Platón y Aristóteles o Heidegger y Descartes. 

 

La convergencia entre la gerencia, la bioética y las tecnologías disruptivas plantean un 

escenario complejo y lleno de interrogantes. Por un lado, la velocidad a la que avanzan estas 

tecnologías nos promete un futuro lleno de posibilidades, pero por otro, las profecías 

apocalípticas nos advierten sobre los riesgos inherentes a su desarrollo descontrolado. La 

gerencia bioética se encuentra en la encrucijada de tomar decisiones que impactarán el 

futuro de la humanidad. Los gerentes de hoy en día deben ser capaces de transitar en la 

incertidumbre, de interrelacionar y equilibrar la innovación y la ética, de la búsqueda de la 

innovación, no comprometer los principios éticos fundamentales y colaborar con múltiples 

actores puestos en escena.  

 

La toma de decisiones en este ámbito requiere la participación de científicos, filósofos, 

políticos, líderes religiosos y la sociedad en general, de anticiparse a los riesgos. Es también 

fundamental identificar y evaluar los posibles riesgos asociados a cada tecnología, y 

desarrollar estrategias para mitigarlos. Las profecías apocalípticas, por su parte, sirven como 



 

22 
Jhonny Brito. (2025). PROFECÍAS APOCALÍPTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y LA 
GERENCIA BIOÉTICA. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

un recordatorio de los posibles peligros de la tecnología. Sin embargo, es importante analizar 

estas profecías con un enfoque crítico y evitar caer en el catastrofismo, pero es esencial que 

la ética guie el desarrollo tecnológico, por lo que se es menester establecer marcos éticos 

claros para el desarrollo y la aplicación de las tecnologías disruptivas. 
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CAPÍTULO 2 
 

DERMAVERSO: LAS CLAVES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN UNA 
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA PARA EL DERMATÓLOGO 

 

Sandra Carlina, Vivas Toro 
 

Resumen 

 

La historia de la humanidad se ha dividido en distintas épocas o segmentos a los cuales se les 

llama etapa o edad de la historia. Cada una de ellas centra el interés de la vida misma en el 

espíritu (edad antigua), en la religión (edad medieval), en los derechos del hombre (edad 

moderna), reconocimiento entre los sujetos (edad contemporánea), finalmente con los 

avances de las tecnologías, la incorporación de la virtualidad y de tecnologías disruptivas 

como la robótica y la inteligencia artificial (IA) señalan una nueva era, la era postmoderna y 

4.0. El área de la salud no escapa de estos intereses y entre ellos la dermatología; esta 

especialidad característicamente depende la imagen y color, pudiese ser una de las áreas de 

mayor desarrollo. La plasticidad de la dermatología permite el desarrollo de tecnologías 

disruptivas e inteligencia artificial, el diagnostico de neoplasias de piel y de enfermedades 

inflamatorias, en fármacos para el cuidado de la piel, en la estética y belleza tanto en 

diagnóstico, como en diseño y toma de decisiones, en la dermatopatologia. Con esta revisión 

se pretende generar expectativas en dermatólogos, sea un apoyo de conocimiento y  logren 

reconocer el universo que se está abriendo al desarrollar este tipo de tecnología, asi como 

para reflexionar de las limitaciones, los obstáculos y los peligros a los que nos pudiésemos 

enfrentar al momento de democratizarlo. 

 

 Palabras clave: *IA dermatológica. *dermaverso.*Tecnología disruptiva y salud. 

  

Summary 

The history of humanity has been divided into different eras or segments which are called 

stages or ages of history. Each of them focuses the interest of life itself on the spirit (ancient 
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age), on religion (medieval age), on the rights of man (modern age), recognition between 

subjects (contemporary age), finally with the advances of technologies, the incorporation of 

virtuality and disruptive technologies such as robotics and artificial intelligence (AI) signal 

a new era, the postmodern era and 4.0. The health area does not escape these interests and 

among them dermatology; This specialty characteristically depends on image and color, and 

could be one of the areas of greatest development. The plasticity of dermatology allows the 

development of disruptive technologies and artificial intelligence, the diagnosis of skin 

neoplasms and inflammatory diseases, in drugs for skin care, in aesthetics and beauty both 

in diagnosis, as well as in design and decision-making. decisions, in dermatopathology. This 

review aims to generate expectations in dermatologists, to be a support of knowledge and to 

recognize the universe that is opening up when developing this type of technology, as well 

as to reflect on the limitations, obstacles and dangers that we could face. at the time of 

democratizing it.  

 

Keywords: *Dermatological AI. *dermaverse.*Disruptive technology and health 

 

Introducción 

 

 La historia de la humanidad se ha dividido en distintas épocas o segmentos a los 

cuales se les llama etapa o edad de la historia. Esta segmentación atiende al interés de la 

visión del hombre y sus dimensiones; así reconocemos la edad antigua que centró la visión 

del hombre para el reconocimiento de su espíritu. La edad medieval, agrega al hombre la 

necesidad del teologismo. La edad moderna donde la razón era la única fuente del 

conocimiento y respetar la dignidad humana era un valor esencial. La edad contemporánea 

establece la visión del hombre y su relación con otredades que permitieron reconocer la 

intersubjetividad y la dignidad humana. Y la edad posmoderna en la cual se incorporan los 

avances de la virtualidad con tecnologías disruptivas como la robótica y la inteligencia 

artificial (IA) )(Rodriguez-Auad Juan P,2023). 
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 Frente a un escenario de revolución tecnológica, se ha desarrollado de manera 

creciente el espacio virtual, ofreciendo a los ciudadanos cada vez más bienes, servicios y 

oportunidades en línea. Donde nace el concepto de ciudadanía digital, refiriéndose a la 

capacidad de participar en la sociedad en línea de manera efectiva y responsable, conformada 

por individuos que permite traspasar las fronteras nacionales hacia una comunidad moral 

transnacional. Sin embargo, la evidencia muestra que las tecnologías digitales se están 

convirtiendo también en una nueva fuente de desigualdad y exclusión, dando lugar a la 

llamada brecha digital (L.E. Santana e I Serra, 2022). 

 

Tecnologías Disruptivas e Inteligencia artificial 
 

 Las tecnologías disruptivas son innovaciones que transforman radicalmente la forma 

en que se practican procesos existentes; en medicina modifican la manera en cómo se practica 

y se brinda la atención sanitaria. Estas tecnologías no solo las transforman, reemplazando 

métodos tradicionales, sino que también crean nuevas oportunidades y desafíos. Dentro de 

estas tecnologías se encuentran: la telemedicina, la genómica, la realidad aumentada, la 

impresión en 3D, el Big Data y la IA (Martínez, Farfan, 2022). 

 

 Las tecnologías disruptivas están transformando el campo de la dermatología al 

introducir innovaciones que mejoran el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las 

enfermedades de piel; estas tecnologías no solamente optimizan la atención del paciente, sino 

que contribuyen a mejorar la eficiencia de los servicios de salud con atención más 

personalizada y accesible, alineándose con los objetivos de la medicina del futuro. La 

dermatología por ser una especialidad basada en imágenes tiene muchas alternativas de 

desarrollo tecnológico en este campo mencionado, uno de los que vale la pena caracterizar 

es la IA (Gutierrez y Febles 2019). 

 

 La IA es un campo de la informática que busca diseñar tecnología capaz de imitar 

ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, a través de algoritmos y sistemas 
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especializados, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el 

razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción 

de trabajos creativos.  

 

 La IA se puede clasificar en (Arias, Garicano, Contreras, 2019): Estrecha o débil, 

siendo una metodología de aprendizaje que se focaliza en una tarea única. General, es un 

modelo que equipara la función de IA a las capacidades humanas. Super IA, un campo 

futurible en el que la IA superaría la capacidad humana en todos los campos. 

 

 La IA abarca muchos subcampos computacionales (Figura 1); sin embargo, se divide 

en tres principales: el aprendizaje automático o Machine Learning (ML), aprendizaje 

profundo o Deep Learning (DL) y el procesamiento de lenguaje natural o Natural Language 

Processing (NLP). 

 

 El ML es un tipo de IA que proporciona a las computadoras la capacidad de aprender 

desde los datos, sin ser programadas explícitamente (Chen, Decary 2020).Entonces podemos 

decir que la IA es el resultado y el ML es el cómo se llega a ese resultado. El ML busca que 

este agente inteligente, a través del aprendizaje, pueda realizar las tareas con mayor 

efectividad; a mayor aprendizaje realizará mejor sus tareas hasta que pueda ser indistinguible 

de un ser humano (o incluso, superarnos). 

 

 En contraste, la IA en vez de algoritmos, utiliza modelos, estos son una representación 

matemática o computacional de un sistema que ha sido entrenado para realizar tareas 

específicas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer patrones, tomar 

decisiones, hacer predicciones o entender el lenguaje natural. Y a diferencia de la 

programación habitual, los agentes inteligentes pueden modificar su algoritmo por prueba y 

error, que van perfeccionando con el aprendizaje a través del entrenamiento con los datos, 

incluso sin intervención humana. 
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 La IA puede ser entrenada por 3 modelos de aprendizaje principalmente: supervisado, 

no supervisado y por refuerzo (Figura 2) (Chen, Decary 2020): - aprendizaje supervisado, 

la forma (más común de aprendizaje automático, utiliza un conjunto de datos etiquetados 

para predecir resultados. El algoritmo recibe los datos y las respuestas correctas (verdades 

básicas) en un conjunto de entrenamiento, que el algoritmo utiliza para establecer sus pesos. 

Una vez que el algoritmo ha aprendido de los datos de entrenamiento, su rendimiento se mide 

frente a un conjunto de pruebas que nunca había encontrado. -El aprendizaje no 

supervisado consiste en entrenar un modelo en conjuntos de datos sin etiquetar, lo que 

significa que la entrada de datos no tiene la verdad fundamental. – El aprendizaje por 

refuerzo es cuando el agente (el algoritmo) interactúa con un entorno para lograr objetivos 

específicos.  

 

 De igual forma, el DL es un subconjunto de ML que utiliza algoritmos modelados a 

partir de neuronas humanas que pueden modelar patrones y relaciones complejas en los datos 

(Figura 3). Estas representaciones generalmente se organizan en capas secuenciales, donde 

cada capa se ingresa en la siguiente capa, lo que aumenta la abstracción de los datos, 

conocidos colectivamente como redes neuronales (Martorell, Martin, 2021).  

 

 Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso que se encargan de recibir, 

procesar y transmitir información. Cuando se aprende algo nuevo una neurona se activa y 

envía un impulso a otra neurona formando una conexión, y estas conexiones se fortalecen 

cuando adquirimos habilidades. Las redes neuronales convolucionales (CNN, del inglés 

convolutional neural networks) son un modelo de computación que imita el comportamiento 

de las neuronas biológicas y al igual que estas reciben, procesan y envían información entre 

ellas formando una gran red. 

 

 Las CNN están formadas por capas de variables interconectadas entre sí con unos 

pesos que el algoritmo va calculando y ajustando mediante iteraciones de un proceso que se 

conoce como “descenso del gradiente”. Así, cada neurona procesa una tarea específica y 

envía sus resultados a otras neuronas de su red para trabajar juntas, el tamaño de esta red, la 
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cantidad de neuronas y de capas determinará la complejidad de los problemas que puede 

resolver (Omiye,Gui,DAneshouj,et at 2023). 

 

 Las CNN automatizan el proceso de extracción de características de las imágenes de 

entrada a través de aplicar una serie de filtros y transformaciones a los datos sin procesar, 

creando gradualmente un mapa de características mediante iteraciones de un proceso que se 

conoce como “descenso del gradiente”; que se utiliza generalmente para la clasificación de 

imágenes u otras tareas.  

 

 El NLP es una rama de la IA que se centra en interpretar, analizar y generar el lenguaje 

humano. Combina lingüística con estadística, ML y DL para procesar el lenguaje humano. 

Se divide en dos subcampos: comprensión del lenguaje natural (NLU) que se centra en 

determinar la comprensión del texto y la generación de lenguaje natural (NLG) en crear texto 

nuevo. Los avances recientes en grandes modelos de lenguaje, incluido el Chat Generative 

Pre-trained Transformer (ChatGPT) disponible públicamente de OpenAI, se incluyen en el 

subcampo de NLG (Huang et al,2024)(Martorell Gibert et al 2021). 

 

 Las CNN han revolucionado el campo de la visión por computadora y son 

fundamentales en muchas aplicaciones modernas de IA. Siendo este el método más empleado 

en dermatología, dentro de sus principales ejemplos se pueden mencionar: el diagnóstico 

automatizado de lesiones cutáneas, la teledermatología, el análisis de textura y color de la 

piel, el cuidado del cabello y uñas, seguimiento y monitoreo de tratamientos, dermatoscopia 

asistida por IA, investigación y descubrimiento de nuevos tratamientos, educación y 

entrenamiento, entre otras. 

 

Neoplasias de la piel 
 

 Las aplicaciones de la IA en dermatología mejor desarrolladas se encuentran en el 

ámbito de identificación y descarte de neoplasias dermatológicas. Los investigadores 

descomponen las imágenes de lesiones cutáneas al nivel de píxeles para su análisis individual 
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y luego se utilizan las técnicas descritas anteriormente para predecir y clasificar las neoplasias 

malignas (Scheleusener,etal 2021). 

 

 Los estudios han demostrado que los algoritmos de IA/ML pueden funcionar a la par 

o mejor que los dermatólogos consultores, tal como se evidencia en uno de los estudios de 

mayor difusión en el 2017, Esteva y col. 2020 donde entrenaron una CNN utilizando un 

conjunto de datos de 129.450 imágenes clínicas para realizar una clasificación binaria entre: 

carcinomas de queratinocitos versus queratosis seborreicas benignas; y melanomas malignos 

versus nevos benignos. Se probó su desempeño frente a 21 dermatólogos certificados 

comprobadas por biopsia. La CNN logró una precisión general de 72,1 ± 0,9 % y dos 

dermatólogos obtuvieron una precisión de 65,56 % y 66,0 %. Lo que demostró que la CNN 

presenta un nivel de competencia comparable al de los dermatólogos.  

 

 Se ha propuesto el uso de algoritmos de análisis de imagen automatizados para apoyar 

las decisiones terapéuticas (extirpación versus observación) en el manejo de lesiones 

pigmentadas, o para dar una primera orientación al dermatólogo que posteriormente tomaría 

la última decisión en función del contexto clínico.  

 

Enfermedades inflamatorias de la piel 

 

 De manera similar, la mayor parte se centra en la identificación y clasificación de la 

psoriasis a través de imágenes de la piel, uñas y cuero cabelludo. Además de diagnosticar la 

psoriasis mediante el reconocimiento de imágenes, los investigadores han utilizado técnicas 

de ML para identificar pacientes con mayor riesgo de comorbilidades psoriásicas y 

determinar la eficacia de los tratamientos mediante la predicción de resultados de las terapias 

biológicas. 

 

 Recientemente, se presentaron los resultados del proyecto IMAPSORS por el gurp 

del Martorell en 2021, encaminado a generar información cuantificable de la piel del paciente 

psoriásico a partir de la toma de imagen mediante dispositivos móviles de uso personal 
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(Figura 5). Se registró la gravedad por PASI (Psoriasis Area Severity Index) y BSA (body 

surface area) de forma automatizada suministrando una mejora en la definición de la 

severidad y de la detección precoz de las formas moderada y grave de la psoriasis. También 

se han desarrollado programas de IA para evaluar y optimizar el tratamiento de la psoriasis. 

El proyecto SORS-SERDS de Schleusener et al.2021, una espectroscopia Raman basada en 

sondas de fibra, en combinación con algoritmos de ML, se ha utilizado para evaluar la 

determinación in vivo no invasiva de la eficacia del tratamiento de la psoriasis.  

 

 Los modelos de IA también pueden utilizarse para diagnóstico y descubrimiento de 

potenciales tratamientos de otras enfermedades inflamatorias, dentro de las más estudiadas 

la dermatitis atópica, el acné y la rosácea. Otras que se pueden mencionar en investigación 

están el liquen plano, la pitiriasis liquenoide, la dermatomiositis, hidradenitis supurativa, etc. 

  

 Una investigación realizada por Lakdawala y col.  Publicada en el año 2023, tuvo 

como objetivo caracterizar la precisión de ChatGPT para responder preguntas comunes de 

pacientes sobre acné vulgar y dermatitis atópica. Sin embargo, la precisión de las respuestas 

para el tratamiento/manejo del acné específicamente fue relativamente baja (56%), lo que 

sugiere un déficit en ChatGPT al asesorar recomendaciones de tratamiento para esta 

condición (Figura 6). 

 

 La evaluación clínica de los pacientes con rosácea a menudo presenta una importante 

variabilidad intra e interobservador pudiendo confundirse con otras enfermedades 

inflamatorias. Por ello, Zhixiang y col.20,23 utilizaron una CNN para diferenciar las 

fotografías clínicas de pacientes con rosácea de las de pacientes con otras enfermedades como 

acné, dermatitis seborreica y eczema. Se logró una precisión general de 0,914 con una 

exactitud de la clasificación de 3 subtipos de rosácea (eritematotelangiectásica, 

papulopustulosa y fimatosa) de 83,9%, 74,3% y 80,0%, respectivamente. Finalmente, al 

comparar el diagnóstico CNN con los diagnósticos de dermatólogos de diferentes niveles de 

experiencia, encontraron que el sistema CNN fue capaz de identificar rosácea con un 
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desempeño superior al de los médicos residentes o médicos tratantes y comparable al de los 

dermatólogos experimentados. 

 

Cuidado de la piel 
 

 En este mismo orden de ideas, también se han desarrollado aplicaciones para 

optimizar el autocuidado de la piel independiente de la industria cosmética bajo el liderazgo 

de médicos expertos en dermatología. En el 2020 Martorell et al.  desarrollan la primera 

aplicación bajo el soporte la Comisión Europea dentro del proyecto de Salud y AI Skiana®. 

Este asistente virtual personal, disponible en las tiendas de aplicaciones de Android® y 

Apple® bajo el nombre de Skiana®Care busca, mediante la combinación de un breve 

cuestionario inteligente y de información, obtenida a partir del análisis facial, generada a 

partir de algoritmos propios de IA, generar salud a través de la piel. Algunas de sus 

aplicaciones incluyen: cuantificación de fotoenvejecimiento, flacidez, elasticidad, cambios 

de la textura de la piel, lesiones de acné (Figura 7). 

 
Dermatopatología 
 

 Más allá de identificar diagnósticos a través de imágenes clínicas, se están aplicando 

técnicas de ML en dermatopatología, en vista de que el diagnóstico histológico está sujeto a 

un importante componente de subjetividad dependiente del observador. El primer sistema 

desarrollado fue en 1987 con un sistema llamado TEGUMENT,  que fue diseñado para 

identificar alrededor de 986 diagnósticos histopatológicos utilizando imágenes de 

microscopio óptico con una precisión del 91,8 %. 

 

 Con el rápido desarrollo de la microscopía digital, que facilita la digitalización de 

portaobjetos histopatológicos y con la llegada de la obtención de imágenes de portaobjetos 

completos (whole slide imaging, WSI), la patología ha pasado a convertirse en una 

especialidad más orientada digitalmente. En un estudio, Hekler et al. (2019) utilizaron un 

total de 695 neoplasias melanocíticas y las clasificaron en nevos o melanomas. Las imágenes 
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digitales obtenidas se escanearon, fragmentaron, segmentaron y analizaron utilizando la base 

de datos de imágenes de CNN. Como resultado la CNN superó significativamente (p= 0,016) 

a los patólogos en el diagnóstico preciso de nevos y melanomas. 

  

Identificar si la imagen es positiva o negativa para un diagnóstico (Jartarkar 2023). 

 

Ética en el uso de la IA en medicina 

 

 La evolución del ser humano en relación con la tecnología ha sido un proceso 

continuo que ha transformado radicalmente la manera en que interactuamos con el mundo y 

entre nosotros mismos en distintos aspectos. Como en la medicina, su uso ha abierto grandes 

posibilidades, pero también plantea desafíos éticos importantes que deben ser 

cuidadosamente abordados. 

 

 La ética puede definirse como el patrón universal con el que se conforman los 

distintos códigos morales.En cierto modo, la ética es como la física. En física, la dirección 

en la que se mueve un objeto está determinada por la suma de los vectores de fuerza. En ética, 

los vectores son razones para actuar de determinadas maneras. En términos generales, la ética 

en la IA se refiere al estudio de los valores y principios éticos que deben guiar la creación y 

uso de sistemas de IA; esto incluye la toma de decisiones, la transparencia y la 

responsabilidad en el desarrollo y uso de la tecnología (UNESCO 2023). 

 

 A medida que los avances tecnológicos permitieron la creación de sistemas más 

complejos y sofisticados, también surgieron preocupaciones sobre los posibles riesgos 

asociados con su uso. En respuesta a estos riesgos, la Unión Europea, en el 2016, presentó 

un informe sobre los aspectos éticos de la IA; desde entonces, se han creado numerosas 

iniciativas para promover la ética, incluyendo la creación de comités y grupos de trabajo en 

empresas líderes de la industria tecnológica (Parlamento Europeo. Reglamento de 

Inteligencia Artificial. 2023) 



 

33 
Sandra Carlina, Vivas Toro. (2025). Dermaverso: las claves de la inteligencia artificial en una tecnología disruptiva 
para el dermatólogo. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

 

Recordando los 4 principios éticos fundamentales en la práctica médica:  

 
Principio de Autonomía:  

 

 Se refiere a que las decisiones tomadas por los pacientes deben ser en forma libre y 

soberana. La IA puede ayudar a los pacientes a tomar decisiones más informadas, 

proporcionando análisis detallados de las opciones de manejo y tratamiento, pero es esencial 

que el paciente mantenga su autonomía. Es decir, los pacientes deben ser informados sobre 

el uso de IA en su atención médica y tener la opción de aceptar o rechazar el uso de estas 

herramientas (Arancibia S 2024) (Farhhud 2021). 

 

Principio de Beneficencia 

 

 Se refiere a que los médicos tienen el deber moral de actuar en el beneficio del 

paciente. La IA tiene el potencial de mejorar el diagnóstico y el tratamiento, ofreciendo 

resultados más precisos y personalizados, lo que beneficia directamente a los pacientes al 

recibir una atención más efectiva. Asimismo, la IA puede ayudar a reducir errores médicos, 

lo que aumenta los beneficios para los pacientes al mejorar la seguridad de los tratamientos. 

De modo que, se debe comprender que el desarrollo de esta tecnología no tiene otro propósito 

que beneficiar a la sociedad humana en su conjunto, debe ser altruista y no egocéntrica por 

naturaleza (Arancibia 2024)( Tai MC 2021). 

 

Principio de No Maleficencia 

 

 “Primum non nocere”, lo primero es no hacer daño; este principio prohíbe al médico 

de proporcionar tratamientos o intervenciones ineficaces o actuar sin el debido cuidado. Al 

mejorar la precisión en el diagnóstico y la predicción de riesgos, la IA puede contribuir a 

evitar daños innecesarios. No obstante, si los algoritmos no son validados adecuadamente o 

se utilizan datos sesgados, existe el riesgo de que generen decisiones incorrectas, 
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perjudicando a los pacientes; aunado a esto, las decisiones automatizadas deben ser 

supervisadas y validadas por profesionales (Tai MC 2024). 

 

Justicia 

 

 Se entiende como equidad en la distribución de cargas y beneficios; es decir, dar a 

cada uno lo que le corresponde según sus necesidades. La IA puede utilizarse para promover 

la igualdad, la equidad y la justicia. De esta manera, puede mejorar el acceso a la atención 

médica en áreas remotas o desatendidas mediante telemedicina o diagnósticos 

automatizados. Sin embargo, la distribución desigual de la tecnología puede exacerbar las 

disparidades si algunas poblaciones no tienen acceso a estas herramientas (Vidal 2022). 
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CAPÍTULO 3 
 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
ESTRATEGIAS GERENCIALES BASADAS EN EPISTEMOLOGÍA Y 

AXIOLOGÍA 
 

Gerardo A. Díaz V 

 

Resumen 

 

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) plantea un desafío crítico, dirigido al 

cómo garantizar que el desarrollo y la implementación de esta tecnología disruptiva, estén 

alineados con los valores humanos y los principios éticos. Ahora bien, la privación de una 

interrelación sólida entre la epistemología y la axiología, en el contexto de la IA puede 

conducir a decisiones sesgadas, la pérdida de confianza en la tecnología y consecuencias 

sociales negativas. Este estudio exploró la necesidad de integrar la epistemología y la 

axiología en las estrategias gerenciales relacionadas con la implementación de la IA, 

planteándose una comprensión de las bases filosóficas del conocimiento y los valores, para 

desarrollar una IA que sea ética, confiable y alineada con los intereses de la sociedad; de allí 

que el objetivo de la investigación se dirigió a formular estrategias gerenciales que fomenten 

la interrelación entre la epistemología y la axiología con la IA; desde lo metodológico se 

realizó una revisión exhaustiva de la literatura científica sobre epistemología, axiología, 

inteligencia artificial y gestión. A través del análisis de la información, se identificaron 

elementos que convergen entre la IA, asociados a los desafíos éticos y de conocimiento, que 

conllevó a formular estrategias gerenciales dirigidas a abordar estos retos; asimismo, se 

concluye que la integración de la epistemología y la axiología en la gestión de la IA, es 

fundamental para garantizar un desarrollo tecnológico responsable y éticamente alineado con 

los valores de las organizaciones y de la sociedad global. 

 
Descriptores: Epistemología, axiología, inteligencia artificial, estrategias gerenciales 
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Introducción 

 

En el contexto digital actual, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un 

elemento inherente en la gestión organizacional, transformando la manera en que las 

empresas operan, toman decisiones y se relacionan con sus partes interesadas. Sin embargo, 

el uso creciente de la IA plantea interrogantes fundamentales sobre el conocimiento y los 

valores que deben guiar su implementación. En este contexto, la epistemología (como estudio 

del conocimiento y su naturaleza) y la axiología (como la rama de la filosofía que se ocupa 

de los valores y la ética) emergen como disciplinas esenciales para abordar los desafíos que 

la IA representa para el ámbito gerencial. 

 

En este contexto, el surgimiento de la IA como tecnología disruptiva ha transformado 

radicalmente múltiples aspectos de la vida contemporánea, desde la automatización de 

procesos hasta la creación de sistemas de toma de decisiones autónomas. Este fenómeno no 

es solo técnico; implica un cambio paradigmático en la forma en que entendemos y aplicamos 

el conocimiento. En un contexto donde las máquinas pueden aprender y adaptarse, la 

epistemología se ve desafiada a reconsiderar qué significa conocer y cómo se valida el 

conocimiento generado por sistemas algorítmicos.  

 

Por otro lado, la axiología, expone Méndez (2013), estudia los valores y principios 

éticos, se enfrenta a la urgencia de abordar las implicaciones morales de las decisiones 

tomadas por la IA; ahora bien, señala González (2020) la capacidad de los algoritmos para 

influir en la vida de las personas, bien sea a través de la selección de contenido en redes 

sociales, la evaluación de candidatos en procesos de contratación o la asignación de recursos 

en el ámbito de gobierno, plantea serias cuestiones éticas sobre justicia, equidad y 

responsabilidad.  

 

En este sentido, la falta de un marco claro, que una a la epistemología con la axiología 

puede llevar a resultados perjudiciales, donde el conocimiento se utilice sin considerar los 
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valores que deben guiar su aplicación. Además, la globalización y la interconexión de 

sistemas tecnológicos intensifican estos desafíos, ya que diferentes culturas y sociedades 

pueden tener visiones divergentes sobre el conocimiento y los valores. 

  

La implementación de la IA, refiere Giralt (2024), sin una reflexión crítica sobre estos 

aspectos puede resultar en la perpetuación de desigualdades y en la erosión de principios 

éticos fundamentales. Así, se hace evidente la necesidad de un análisis que contemple la 

relación entre la epistemología y la axiología en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia 

artificial, contribuyendo a un enfoque que priorice tanto la calidad del conocimiento como la 

integridad de los valores humanos en el contexto de las tecnologías disruptivas. 

 

Por tanto, este estudio propone investigar y formular estrategias gerenciales que 

fortalezcan la convergencia entre la epistemología, la axiología y la inteligencia artificial, 

promoviendo un enfoque integral que permita a las organizaciones, no solo adoptar 

tecnologías avanzadas, sino hacerlo de una manera que sea coherente con sus valores éticos 

y su comprensión del conocimiento. Al integrar estos tres componentes, se busca mejorar la 

capacidad de las organizaciones para enfrentar dilemas éticos y tomar decisiones más 

informadas, sostenibles y responsables. 

 

Desde lo metodológico, se expone que la investigación presentada es de carácter 

documental, lo que implica que se basó en estudios e investigaciones previas, aspectos que 

permitió consolidar diversos criterios sobre la interrelación entre la inteligencia artificial 

(IA), la epistemología y la axiología. Este enfoque habilitó fortalecer la pertinencia, 

exhaustividad y actualidad de los criterios manejados en estas disciplinas, al tiempo que se 

obtuvieron resultados coherentes que evidenciaron la interrelación objeto de investigación. 

 

Análisis 
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Las tecnologías disruptivas se conforman en múltiples innovaciones, que transforman 

radicalmente industrias y comportamientos sociales. Desde un enfoque filosófico, estas 

tecnologías plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del cambio, la ética y sus 

consecuencias en la humanidad. 

 

El impacto en la sociedad de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial 

y el internet, han cambiado nuestra forma de interactuar y trabajar. Estas innovaciones no 

solo reemplazan procesos establecidos, sino que también crean nuevos hábitos y 

comportamientos en la sociedad; a modo de ejemplo, la pandemia aceleró la adopción del 

trabajo remoto, lo que llevó a una reevaluación de cómo se concibe el espacio laboral. 

 

Desde la perspectiva ética y filosófica, la disrupción tecnológica plantea interrogantes 

sobre la identidad humana y el futuro del trabajo. La obra de filósofos como José Ortega y 

Gasset, que reflexionó sobre la técnica y su relación con la humanidad, es relevante aquí, 

cuestionándose en su estudio, si la tecnología realmente mejora nuestras vidas o si, por el 

contrario, nos aleja de nuestra esencia. 

 

Ortega y Gasset (2015) definió la técnica como un esfuerzo humano orientado a ahorrar 

esfuerzo, planteándose las implicaciones relativas a, que la técnica busca satisfacer las 

necesidades humanas de la manera más eficiente posible, no obstante, esta búsqueda de 

eficiencia también conlleva una serie de implicaciones éticas y sociales. 

 

En este contexto, si una tecnología se basa en la innovación constante, evoluciona 

rápidamente de forma exponencial y crea nuevos mercados, refiere Christensen (2016), esta 

se puede considerar que es disruptiva. Actualmente, el internet de las cosas (IoT), el 

blockchain, la inteligencia artificial (IA), la robótica, la realidad virtual y aumentada, la 

nanotecnología son algunas de estas tecnologías. La medicina antienvejecimiento, la edición 

genética, la IA y las interfaces cerebro-máquina son los pilares del transhumanismo. 
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Los estudios en los campos de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, que comenzaron 

a desarrollarse en los años 70, ofrecen un marco conceptual que permite analizar cómo los 

cambios en la tecnología, como la Inteligencia Artificial, influyen en las formas de 

conocimiento y en las creencias sociales. Es así, como el, el trabajo de Thomas Kuhn sobre 

la estructura de las revoluciones científicas es fundamental para entender cómo los 

paradigmas científicos cambian y cómo estos cambios pueden ser influenciados por nuevas 

tecnologías. 

 

Los cambios de paradigma, según Kuhn (2004), no son simplemente el resultado de la 

acumulación de datos o la verificación de teorías, sino que implican un proceso complejo que 

incluye factores psicológicos y sociológicos. Esto significa que la adopción de nuevas 

tecnologías, como la inteligencia artificial, puede influir en la forma en que se perciben y se 

resuelven los problemas científicos, llevando a la necesidad de un nuevo marco conceptual; 

considerando lo expuesto, estas tecnologías rompen con los paradigmas establecidos, 

generando cambios significativos en la forma en que se realizan las actividades y se ofrecen 

los productos y servicios en el actual mercado global. 

 

Esta visión de Kuhn (ob.cit.), permite entender cómo las estructuras epistemológicas 

pueden ser desafiadas y transformadas por la introducción de tecnologías disruptivas. La IA, 

al ofrecer nuevas formas de análisis y procesamiento de información, puede cuestionar las 

suposiciones existentes sobre el conocimiento y los valores que guían la investigación 

científica. Esto resalta la importancia de considerar no solo los aspectos técnicos de la IA, 

sino también sus implicaciones éticas y epistemológicas en el contexto de la ciencia. 

 

En este contexto Khun (ob.cit.), argumentaba que la ciencia no avanza de manera lineal 

y acumulativa, sino a través de ciclos de ciencia normal y revoluciones científicas" (p.87); 

visto este acertado enfoque, se está en condiciones de afirmar que los paradigmas científicos 

cambian y en razón a ello, estos cambios pueden ser influenciados por nuevas tecnologías 

como la inteligencia artificial. Su enfoque destaca la naturaleza dinámica y compleja del 
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conocimiento científico, lo que es esencial para comprender la interrelación entre la IA, la 

epistemología y la axiología en la sociedad contemporánea. 

 

El trabajo de Thomas Kuhn proporciona un marco teórico valioso para analizar cómo 

los paradigmas científicos cambian y cómo estos cambios pueden ser influenciados por 

nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Su enfoque destaca la naturaleza dinámica 

y compleja del conocimiento científico, lo que es esencial para comprender la interrelación 

entre la IA, la epistemología y la axiología en la sociedad contemporánea.  

 

Las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, son vistas como agentes de 

cambios de paradigma radicales. Un paradigma, como ya se ha citado, en términos científicos 

comprende un conjunto de creencias, teorías y métodos que definen una visión del mundo y 

guían la investigación en un campo determinado. 

 

Ahora bien, las tecnologías disruptivas como la IA no solo introducen nuevas 

herramientas y aplicaciones, sino que también desafían nuestras formas de pensar y de hacer 

las cosas, representando un cambio profundo en nuestra comprensión del mundo y de 

nosotros mismos; llevando a aplicar cambios en aspectos tan habituales y básicos como, la 

definición de tareas, el planteamiento y aplicación de nuevas formas de interacción, desafíos 

a los que la epistemología y la axiología se enfrentan. 

 

En nuestros tiempos, donde la transformación digital, la computación cuántica y la 

inteligencia artificial, entre otras, ubica a la epistemología en un momento crucial ante el 

surgimiento de estas tecnologías disruptivas, en este contexto, los rápidos avances de estas 

tecnologías, representan nuevos desafíos y cuestionamientos fundamentales sobre la 

naturaleza del conocimiento, la verdad y la realidad. 

 

Para abordar estos desafíos, la epistemología permanece explorando nuevos 

paradigmas y herramientas como: la epistemología computacional, la filosofía de la 
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información, el análisis filosófico de la naturaleza de la información y su relación con el 

conocimiento, el desarrollo de marcos éticos para el diseño y el uso de sistemas informáticos 

como la IA. 

 

La epistemología debe definir la comprensión y el manejo de las tecnologías 

disruptivas como la IA; por tanto, es necesario un diálogo interdisciplinario entre filósofos, 

científicos, ingenieros y expertos en políticas públicas para abordar los desafíos y 

oportunidades que plantea la IA como tecnología disruptiva. 

 

Por otra parte, la axiología no solo se centra en los valores positivos, analiza por igual 

los antivalores y los fundamentos de los juicios sobre lo que se considera valioso. Esto la 

convierte en una disciplina crucial para entender la ética y la moral, ya que los juicios de 

valor son fundamentales en la toma de decisiones humanas y en la estructura de las 

sociedades. De esta manera, la axiología ha evolucionado desde reflexiones antiguas sobre 

el valor hasta convertirse en una disciplina filosófica formal que examina cómo los 

individuos determinan y priorizan los valores en sus vidas. 

 

La axiología, se encuentra en una encrucijada relevante ante el acelerado avance de las 

tecnologías disruptivas, entre la que destaca la IA por mantenerse en una vanguardia 

permanente. Las implicaciones éticas y valorativas de la IA son vastas y complejas, 

requiriendo un análisis profundo desde la perspectiva axiológica. 

 

En este orden, la axiología desempeña un papel fundamental en la reflexión sobre las 

implicaciones éticas y valorativas de la IA. Es entonces, cuando al redefinir nuestros valores, 

el desarrollar marcos éticos sólidos, así como la promoción de un diálogo interdisciplinario 

permanente, se pudiese garantizar que la IA y todas las tecnologías disruptivas que emergen 

de manera frecuente, se utilice para el beneficio de toda la humanidad. 

 



 

46 
Gerardo Díaz. (2025). DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
ESTRATEGIAS GERENCIALES BASADAS EN EPISTEMOLOGÍA Y AXIOLOGÍA. NUEVOS 
DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La relación entre la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva ha evolucionado 

significativamente; inicialmente, refieren Russel y Norvig (2004), los investigadores tendían 

a mezclar ambos objetivos. Actualmente, la separación de estos enfoques ha enriquecido 

ambas disciplinas. Áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial son 

claros ejemplos de cómo la colaboración entre la neurociencia, la psicología y la informática 

puede impulsar avances significativos; es así como en sus primera etapas la IA, se enfocó, 

como refiere Russell y Norvig (ob.cit.) en la programación de algoritmos básicos y en el 

desarrollo de sistemas expertos que podían realizar tareas específicas, como diagnósticos 

médicos; en su siguiente fase, se desarrolló todo lo relativo a las redes neuronales y el 

aprendizaje automático, aunque los avances fueron limitados debido a la falta de poder 

computacional y datos disponibles para ese periodo (1970-1990). 

 

Para las dos décadas siguientes (1990-2010), y con el aumento de la capacidad de 

procesamiento y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, la IA promovió su 

desarrollo, bajo este esquema, se introdujeron técnicas más avanzadas de aprendizaje 

profundo, lo que permitió a las máquinas aprender de manera más efectiva; para la fase 

actual, que inicio en la década de 2010 hasta nuestros días, la IA utiliza una variedad de 

aplicaciones, desde asistentes virtuales y reconocimiento de voz, hasta vehículos autónomos 

y análisis predictivo; estos avances marcan la integración de la IA en la vida cotidiana, 

transformado industrias enteras y abriendo nuevas posibilidades en campos como la 

medicina, la educación y el entretenimiento. 

 

Visto de esta manera, el enfoque de la IA como tecnología disruptiva dirige su accionar, 

en aprovechar su capacidad para aprender, adaptarse y automatizar tareas complejas, con el 

objetivo de transformar industrias, mejorar la vida de las personas y crear un futuro más 

inteligente y eficiente. 

 

Ahora bien, desde una cosmovisión filosófica, la interacción entre la IA, la 

epistemología y la axiología invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la 
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conciencia, la ética y el conocimiento. La IA no solo desafía nuestras concepciones 

tradicionales de la inteligencia y el aprendizaje, sino que también nos obliga a reconsiderar 

cómo definimos y valoramos la vida y la experiencia humana en un mundo cada vez más 

mediado por la tecnología. 

 

Es así como, la discusión sobre la interrelación entre la inteligencia artificial (IA), la 

epistemología y la axiología ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente a 

medida que la IA se integra más en la toma de decisiones y en la generación de conocimiento. 

 

La interrelación entre epistemología, axiología e IA puede analizarse desde una 

perspectiva paradigmática; bajo este contexto, es necesario recordar que los paradigmas no 

son estáticos, sino que evolucionan con el tiempo. Al analizar los diferentes paradigmas que 

han marcado el desarrollo de la IA, se pudiese comprender mejor los desafíos y oportunidades 

sin precedentes, que ha obligado a repensar los fundamentos del conocimiento y los valores 

que guían a la sociedad. 

 

Tradicionalmente, de acuerdo a lo expuesto por Herrera (2019), la epistemología se ha 

centrado en el conocimiento humano, en cómo adquirimos, justificamos y evaluamos 

nuestras creencias. La IA introduce un nuevo actor en este escenario: un agente capaz de 

procesar información, aprender y generar nuevo conocimiento de manera autónoma. 

 

En el contexto de la IA, surgen preguntas sobre cómo se genera y valida el 

conocimiento producido por sistemas inteligentes. La IA está revolucionando la forma en 

que adquirimos, procesamos y aplicamos el conocimiento; por tanto, este concepto conlleva 

un cambio en nuestra comprensión epistemológica, ya que la IA no solo imita la inteligencia 

humana, sino que también introduce nuevas formas de conocimiento y aprendizaje 

automático que desafían las concepciones tradicionales de la cognición. 
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La relación entre IA y epistemología es compleja y multifacética; la IA ofrece nuevas 

herramientas para explorar la naturaleza del conocimiento, pero también plantea desafíos 

importantes; comprenderla es fundamental para desarrollar sistemas de IA seguros, fiables y 

beneficiosos para la sociedad.  

 

Ahora bien, la relación entre IA y epistemología se manifiesta en varios niveles, a 

saber, en cuanto a la naturaleza del conocimiento (como se representa y como se genera); en 

cuanto a la justificación del conocimiento (veracidad, fiabilidad y explicabilidad); en cuanto 

las limitaciones del conocimiento (sesgos algorítmicos e incertidumbre); pero también 

plantea profundas implicaciones para el futuro, entre ellas, nuevas formas de hacer la ciencia; 

redefinición de la inteligencia, y la  ética de la IA. 

 

La IA no solo es una herramienta para ampliar nuestro conocimiento, sino también un 

catalizador para repensar las bases mismas de la epistemología, por tanto existe una relación 

intrínseca entre ambas, siendo estas una de las más importantes y desafiantes de nuestro 

tiempo, con profundas implicaciones para el futuro de la sociedad tal como la conocemos; 

por tanto, necesitaremos desarrollar contextos y estructuras conceptuales y herramientas 

metodológicas, que nos permitan evaluar y comprender el conocimiento generado por 

sistemas inteligentes, en términos generales. 

 

A medida que los sistemas de IA toman decisiones que pueden afectar a las personas, 

es fundamental refiere Méndez (2013), considerar los valores éticos que guían estas 

decisiones; ahora bien, la crítica a la separación entre hechos y valores, como la que propuso 

Putnam (2004), resalta la importancia de integrar valores epistémicos y éticos en el desarrollo 

de la IA.  

 

En razón a ello, Putnam (ob.cit), señala que el conocimiento científico no es un reflejo 

objetivo de la realidad, sino una construcción social que se produce en un contexto histórico 

y cultural determinado, por tanto, los valores influyen en la forma en que percibimos el 
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mundo y construimos nuestras teorías; así las cosas, los valores no solo influyen en la ciencia, 

sino que también son necesarios para orientar la investigación y garantizar que los avances 

científicos se utilicen en procura de favorecer a la sociedad; de allí que, la ciencia debe ser 

responsable y tener en cuenta las implicaciones sociales de sus descubrimientos. Los 

científicos deben ser conscientes de los valores que guían su trabajo y estar dispuestos a 

participar en debates públicos sobre las cuestiones éticas que plantea la ciencia. 

 

En el caso de la IA, la distinción entre hechos y valores es especialmente relevante, 

pues los sistemas de IA se entrenan con grandes cantidades de datos que pueden reflejar 

sesgos y prejuicios de la sociedad. Es fundamental entonces, que los desarrolladores de IA 

sean conscientes de estos sesgos y trabajen para mitigarlos. Además, es necesario establecer 

marcos éticos para el desarrollo y uso de la IA que garanticen que esta tecnología se utilice 

de manera responsable y beneficiosa para la humanidad. 

 

La axiología juega un papel esencial en el desarrollo de la IA, por ello, al reflexionar 

sobre los valores que queremos que guíen esta tecnología, podemos tomar decisiones más 

informadas y responsables sobre su diseño, implementación y uso; por tanto, es crucial que 

la sociedad en su conjunto participe en este debate y exija que la IA sea desarrollada y 

utilizada de manera ética y beneficiosa para todos. 

Esto implica que los diseñadores de IA deben ser conscientes de los valores que están 

incorporando en sus algoritmos y cómo estos pueden influir en los resultados.  

 

Además, se han realizado investigaciones que examinan el impacto de la IA en la 

sociedad, analizando cómo esta tecnología transforma las dinámicas sociales y laborales. 

Estos estudios destacan la importancia de entender la IA no solo como una herramienta 

técnica, sino como un fenómeno que interactúa con las estructuras sociales y culturales 

existentes. 
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En este sentido, la IA poseen el potencial de mejorar la calidad de vida, al procurar que 

las empresas sean más eficientes y productivas, como referente, la automatización de tareas 

repetitivas permite a las empresas reducir costos y aumentar su eficiencia, al tiempo que 

ayuda en la toma de decisiones empresariales al analizar grandes volúmenes de datos para 

identificar patrones y tendencias, lo que puede resultar en un crecimiento económico 

importante. 

 

La IA es una tecnología con un potencial transformador, pero su desarrollo debe ir 

acompañado de una reflexión ética y social para garantizar que beneficie a toda la sociedad, 

es importante no perder de vista los aspectos tanto positivos como negativos, presentes en su 

desarrollo e implementación; a continuación el detalle: entre los aspectos positivos, el 

aumento de la eficiencia y productividad; el desarrollo de nuevas soluciones; la mejora en la 

toma de decisiones; el acceso a la información y la personalización de servicios, entre otros; 

por el contario los aspectos negativos refieren la presencia de sesgos algorítmicos, posibles 

desplazamientos laborales; privacidad y seguridad comprometida; desigualdades y 

dependencia tecnológica, entre otras. 

 

La irrupción de la IA en nuestras vidas, ha desencadenado un profundo debate sobre 

las implicaciones filosóficas, éticas y sociales de esta tecnología. En el corazón de esta 

discusión se encuentran dos disciplinas fundamentales: la epistemología y la axiología. 

 

Al analizar en primer término, las implicaciones de la interrelación entre epistemología 

y axiología con la IA y, como esta simbiosis ejerce una influencia importante en el desarrollo 

de la gestión empresarial, observamos como la epistemología, que estudia la naturaleza y los 

límites del conocimiento, se enfrenta a una pluralidad de retos con la irrupción de la IA.  

 

La epistemología y la axiología están estrechamente interrelacionadas en el contexto 

de la IA; siendo así, por un lado, la forma en que se concibe el conocimiento influye en los 
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juicios de valor, pero por el otro, los valores intrínsecos en la sociedad en general, guían esa 

búsqueda incesante de conocimiento 

 

La capacidad de las máquinas para aprender y tomar decisiones, plantea preguntas 

sobre qué constituye el conocimiento y cómo se valida en un entorno automatizado; esto 

desafía, como refiere Rendueles y Dreher (2007), la comprensión tradicional del 

conocimiento, que ha sido históricamente un dominio humano, y sugiere que las empresas 

deben adaptar sus enfoques sobre cómo se genera y utiliza el conocimiento en sus procesos 

de gestión. 

 

Además, la integración de sistemas de información basados en IA requiere, de acuerdo 

a lo expuesto por Rendueles y Dreher (ob.cit.), una reflexión crítica sobre los métodos 

epistemológicos que se utilizan para desarrollar estos sistemas. La necesidad de conjugar los 

avances en IA con la tradición epistemológica es esencial para asegurar que las decisiones 

automatizadas sean fundamentadas y justas. 

 

En este sentido, para comprender las implicaciones epistemológicas y axiológicas de 

la IA, se requiere un enfoque interdisciplinario que involucre a filósofos, científicos de la 

computación e ingeniería, sociólogos, expertos en ética y otros profesionales; así, al analizar 

estos elementos, se pudiese identificar los desafíos y oportunidades que plantea la IA y 

trabajar hacia un futuro en el que la tecnología se enfoque aún más, a procurar el bien común; 

por tanto, es irrevocable que la sociedad se involucre en la discusión sobre cómo navegar 

estos desafíos para maximizar los beneficios de esta poderosa tecnología mientras se mitigan 

sus riesgos. 

 

En este mismo orden, al examinar la convergencia de la epistemología, la axiología e 

inteligencia artificial en la práctica gerencial y empresarial, se aprecia que esta correlación 

ofrece un enfoque más integral para la gestión en términos generales, así pues, al integrar una 

comprensión crítica del conocimiento con un marco ético sólido, las empresas u 
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organizaciones pueden desarrollar estrategias que no solo sean efectivas, sino también 

responsables. Esto puede llevar a una mejora en la toma de decisiones, así como a una mayor 

innovación y competitividad. 

 

La afinidad entre epistemología y axiología con la inteligencia artificial, tiene el 

potencial de transformar la gestión empresarial y organizacional, pues no solo aborda 

simultáneamente las cuestiones de conocimiento y valores, sino que las empresas pueden 

optimizar sus procesos y contribuir a un desarrollo más ético y sostenible. La IA, por lo tanto, 

no es solo una herramienta tecnológica, sino un catalizador para un cambio significativo en 

la forma en que las organizaciones operan y se relacionan con la sociedad. Sin embargo, esta 

revolución tecnológica plantea una serie de interrogantes filosóficas fundamentales que 

trascienden los aspectos técnicos. En este sentido, la epistemología y la axiología emergen 

como disciplinas clave para comprender las implicaciones de la IA. 

 

Desde lo epistemológico, las empresas u organizaciones deben entender cómo los 

sistemas de IA generan conocimiento a partir de datos, esta comprensión es crucial para 

asegurar que las decisiones tomadas por la IA sean basadas en información precisa y 

relevante. Sin una base epistemológica sólida, las empresas corren el riesgo de tomar 

decisiones erróneas que pueden afectar su rendimiento y reputación. 

 

En este mismo orden, desde lo axiológico la implementación de IA en la gestión 

empresarial u organizacional, debe estar guiada por principios éticos que aseguren que las 

decisiones automatizadas no perpetúen sesgos ni iniquidades. Esto es esencial para mantener 

la confianza de empleados, clientes y la sociedad en general. La interrelación entre 

epistemología y axiología permite a las organizaciones desarrollar sistemas de IA que no solo 

sean eficientes, sino también justos y responsables. 

 

La integración de la IA con una sólida base epistemológica y un componente axiológico 

ético fomenta un entorno de innovación. Las empresas que entienden cómo se genera el 
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conocimiento y que operan bajo principios éticos son más propensas a adaptarse a los 

cambios del entorno global y a las expectativas sociales. Esto les permite no solo sobrevivir, 

sino prosperar en espacios empresariales y organizacionales en constante evolución. 

 

Como resultado de los análisis previamente expuestos, se proponen un conjunto de 

estrategias gerenciales que incorporaran consideraciones éticas y epistemológicas, con el fin 

de optimizar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en las organizaciones, al 

tiempo que identifican buenas prácticas en la gestión de la inteligencia artificial que revelaran 

en consecuencia, una adecuada integración de la epistemología y la axiología en el contexto 

gerencial. 

 

De todo esto se desprende, que la transformación tecnológica de la IA plantea un 

desafío de vital importancia: garantizar que su desarrollo y aplicación sean éticamente 

responsables y contribuyan a un futuro sostenible. Para lograr esto, es necesario adoptar una 

perspectiva holística que combine consideraciones axiológicas (relativas a los valores) y 

epistemológicas (relativas al conocimiento). 

 

A continuación, se presentan algunas estrategias clave que pueden emerger para 

abordar estos desafíos: 

 

1. Construcción de una cultura organizacional ética, fundamentada en, 

• Transparencia: Promover la transparencia en el desarrollo y uso de los sistemas de 

IA, explicando claramente sus funcionalidades, limitaciones y posibles sesgos. 

• Equidad: Garantizar que los sistemas de IA no intensifiquen o amplifiquen las 

desigualdades existentes, sino que contribuyan a una distribución más equitativa de los 

beneficios de la tecnología. 

• Privacidad: Respetar la privacidad de los datos y garantizar su protección mediante 

medidas de seguridad robustas. 
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• Responsabilidad: Establecer mecanismos de rendición de cuentas para los equipos 

que desarrollan y utilizan sistemas de IA, así como para la alta gerencia. 

2. Fortalecimiento de la capacitación y concientización, soportada en, 

• Educación: Invertir en la formación de los colaboradores en materia de IA, ética y 

epistemología, para que comprendan los impactos de esta tecnología y puedan tomar 

decisiones informadas. 

• Concientización: Fomentar una cultura de reflexión crítica sobre el uso de la IA, 

promoviendo el debate y la discusión sobre los desafíos éticos y epistemológicos que 

plantea. 

3. Diseño ético de los sistemas de IA, desarrollado sobre la base de la, 

• Evaluación de impactos: Realizar evaluaciones de impacto ético antes de 

implementar cualquier sistema de IA, identificando y mitigando los posibles riesgos. 

• Diversidad en los equipos: Garantizar la diversidad de los equipos de desarrollo de 

IA, tanto en términos de género, origen étnico y experiencia, para reducir el riesgo de 

sesgos. 

• Auditorías regulares: Implementar auditorías regulares para evaluar el 

cumplimiento de los estándares éticos y legales en el desarrollo y uso de la IA. 

4. Colaboración con la sociedad, para lo cual se estima establecer, 

• Diálogos con las partes interesadas (stakeholders): Establecer canales de 

comunicación abiertos con todas las partes interesadas, incluyendo empleados, socios, 

clientes, proveedores y la sociedad en general, para obtener la necesaria 

retroalimentación. 

• Participación en iniciativas globales: Participar en iniciativas globales para el 

desarrollo de estándares y mejores prácticas en el ámbito de la IA ética. 

5. Gestión de riesgos, considerando, 

• Identificación de riesgos: Identificar los riesgos asociados a la implementación de 

la IA, como el posible desplazamiento laboral, la discriminación y el monopolio del 

poder. 
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• Desarrollo de planes de contingencia: desarrollar planes de contingencia para 

mitigar los riesgos identificados y responder de manera efectiva ante posibles crisis. 

6. Estrategias Emergentes, para lo cual es necesario integrar la, 

• Gobernanza de la IA: para crear mecanismos de gobernanza que permitan tomar 

decisiones informadas sobre el desarrollo y uso de la IA, involucrando a múltiples 

actores. 

• Educación y capacitación: para invertir en la educación, cultura y capacitación de 

las personas, para que consecuentemente comprendan los impactos de la IA y puedan 

participar en los debates sobre su comportamiento futuro, pero también en su impacto 

y gestión presente. 

• Cooperación público-privada: para fomentar la colaboración entre los gobiernos, las 

empresas privadas y la sociedad civil, que permitan desarrollar e implementar 

soluciones de IA éticas y sostenibles. 

 

Reflexiones Finales 

 

La investigación ha revelado una interrelación profunda y compleja entre la 

inteligencia artificial, la epistemología y la axiológica. La IA desafía las nociones 

tradicionales de conocimiento y verdad, al tiempo que plantea dilemas éticos fundamentales 

sobre la naturaleza de la moralidad y la responsabilidad.  

 

Esta integración es compleja y multifacética, implicando transformaciones en el 

conocimiento, desafíos éticos, y la necesidad de una regulación adecuada que contemple 

tanto los avances tecnológicos como los valores humanos. 

 

La convergencia de estas disciplinas nos obliga a repensar nuestra comprensión de la 

realidad y nuestro lugar en el mundo; por tanto, es imperativo que, como sociedad 

desarrollemos marcos éticos sólidos para garantizar que la IA se utilice de manera beneficiosa 

en términos socialmente aceptables; de allí que las futuras investigaciones deberían estar 



 

56 
Gerardo Díaz. (2025). DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
ESTRATEGIAS GERENCIALES BASADAS EN EPISTEMOLOGÍA Y AXIOLOGÍA. NUEVOS 
DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

dirigidas, a explorar en mayor profundidad las implicaciones de la IA para la democracia, la 

justicia social y la condición humana. 

 

Visto lo anterior, es importante tener en cuenta que la necesidad de una ética de la IA 

que no solo se base en la eficiencia y la efectividad, sino que también considere el impacto 

social y moral de las decisiones automatizadas. Esto lleva a un razonamiento sobre cómo la 

IA puede ser utilizada para promover valores positivos y cómo se pueden mitigar los sesgos 

que pueden surgir en los sistemas de IA; bajo estas premisas, la interrelación entre la IA, la 

epistemología y la axiología es un campo de estudio dinámico que invita a una reflexión 

profunda sobre cómo el conocimiento y los valores que se entrelazan en la era digital que 

transitamos. 

 

Los principios que marcan la epistemología y la axiología (conocimiento y valores) es 

fundamental para integrar la inteligencia artificial en cualquier organización; por tanto, 

previo a disponer de sus beneficios, es vital crear un marco sólido que respete los valores 

humanos y la ética, al tiempo que asegure un desarrollo sostenible tanto para las 

organizaciones como para la sociedad global. 
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CAPÍTULO 4 
 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ESTRATEGIA DE RESILIENCIA EN 
LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA 

 

Saida C. Rivero Sánchez  
Gerardo A. Díaz V.  
 

RESUMEN 

 

La investigación sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) como estrategia para enfrentar 

la degradación de la tierra se centra en cómo estas tecnologías pueden contribuir a la 

sostenibilidad ambiental desde un enfoque de resiliencia. La degradación de la tierra, causada 

por la urbanización, la agricultura intensiva y el cambio climático, ha llevado a la pérdida de 

biodiversidad y a la disminución de la productividad del suelo; en este contexto, la IA se 

presenta como una herramienta innovadora para monitorear y gestionar estos problemas. Los 

resultados de la investigación indican que la IA puede mejorar la recopilación y análisis de 

datos sobre la salud del suelo y los ecosistemas. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje 

automático, es posible predecir patrones de degradación y evaluar el impacto de diferentes 

prácticas agrícolas. Además, se destaca el uso de drones y sensores remotos que, al integrar 

IA, permiten realizar un seguimiento en tiempo real de las condiciones del terreno, facilitando 

la toma de decisiones informadas. Otro hallazgo importante es la capacidad de la IA para 

optimizar el uso de recursos hídricos, lo que es crucial en regiones afectadas por la sequía. 

La investigación también aborda la importancia de la colaboración entre científicos, 

agricultores y responsables de políticas para implementar estas tecnologías de manera 

efectiva. En conclusión, la inteligencia artificial no solo ofrece soluciones prácticas para 

mitigar la degradación de la tierra, sino que también promueve un enfoque más resiliente y 

sostenible en la gestión de recursos naturales. 

 

Descriptores: Inteligencia artificial, degradación de la tierra, estrategia, resiliencia 
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Introducción 

 

La degradación de la tierra es un fenómeno alarmante que afecta a millones de personas 

en todo el mundo, comprometiendo la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la 

sostenibilidad de los ecosistemas. Este problema se manifiesta a través de la erosión del 

suelo, la desertificación, la pérdida de nutrientes, también por la contaminación, y es 

impulsado por principalmente por actividades humanas, como la expansión urbana y las 

prácticas agrícolas inadecuadas.  

 

En este orden, la reducción de la capacidad del suelo para sostener ecosistemas y 

actividades humanas, incluye la pérdida de su fertilidad, erosión del suelo y contaminación, 

afectando tanto la producción agrícola como la salud del medio ambiente; las consecuencias 

de esta degradación son severas, incluyendo la disminución de la biodiversidad, el aumento 

de la desertificación y la alteración de ciclos hidrológicos. Esto provoca inestabilidad 

ecológica, afectando la producción de alimentos y la calidad del agua. Según, la Perspectivas 

Mundiales de la Tierra 2 (UNCCD, 2021) hasta el 40% de la tierra del planeta está degradada, 

lo que afecta a la mitad de la humanidad, y supone una amenaza para aproximadamente la 

mitad del producto interno bruto (PIB) mundial (44 billones de dólares). 

 

Visto lo anterior, es crucial buscar tecnologías innovadoras que no solo aborden los 

síntomas de la degradación, sino que también promuevan la resiliencia de los sistemas 

afectados, tanto ecológicos como humanos. La inteligencia artificial (IA) emerge, señala 

Giralt (2024), como una herramienta prometedora para enfrentar estos desafíos. Su capacidad 

para procesar grandes volúmenes de datos y generar análisis predictivos puede facilitar la 

identificación de patrones de degradación y la implementación de estrategias de mitigación; 

entre ellos, la IA puede optimizar el uso de recursos hídricos, mejorar la gestión de cultivos 

y monitorear la salud del suelo en tiempo real.  

 

Sin embargo, la integración de la IA en la gestión de la degradación de la tierra no está 

exenta de dificultades señala Varela (2024); entre los principales problemas se encuentran la 
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falta de infraestructura tecnológica en muchas regiones, la necesidad de capacitación para los 

agricultores y gestores de recursos, y las preocupaciones éticas relacionadas con el acceso a 

la tecnología y la equidad en su implementación. Además, es fundamental considerar cómo 

las soluciones basadas en IA pueden ser adaptadas a las realidades locales, respetando las 

tradiciones y conocimientos de las comunidades afectadas.  

 

Sobre el particular, se subraya la importancia de investigar cómo la inteligencia 

artificial puede ser utilizada de manera efectiva como estrategia de resiliencia ante la 

degradación de la tierra, así como los desafíos que deben ser superados para su adopción 

exitosa; considerando todo lo expuesto, se plantean los siguientes cuestionamientos: cómo 

puede la inteligencia artificial ser utilizada para identificar y evaluar los factores que 

contribuyen a la degradación de la tierra;  cuáles son los obstáculos y limitaciones en la 

adopción de la inteligencia artificial en la gestión de la degradación de la tierra y, qué 

implicaciones éticas y sociales deben considerarse al implementar soluciones basadas en IA 

en comunidades afectadas por la degradación de la tierra. 

 

Se considera que esta dirección permitirá no solo entender el potencial de la IA como 

estrategia de resiliencia, sino también identificar las condiciones necesarias para su 

implementación efectiva y sostenible. 

 

Visto lo anterior, el objetivo de la investigación se centró en evaluar el potencial de la 

inteligencia artificial como herramienta para promover la resiliencia de los ecosistemas 

terrestres ante la degradación del suelo, y como el papel de la inteligencia artificial en la 

gestión de la tierra es fundamental para desarrollar soluciones innovadoras y escalables a un 

problema global. Al explorar las posibilidades de la IA, se pueden identificar nuevas 

oportunidades para mejorar la toma de decisiones, optimizar el uso de los recursos y 

fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas socioecológicos. 

 

Análisis  
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Potencial de la IA en la resiliencia de ecosistemas y en particular para mitigar los efectos 

de la desertificación y la sequía 

 

La inteligencia artificial (IA) tiene un potencial significativo para abordar los desafíos 

de la desertificación y la sequía; a través de diversas aplicaciones, la IA contribuye en el 

monitore y gestión de los recursos hídricos de manera más eficiente, lo que es decisivo en 

regiones afectadas por la escasez de agua. Una de las formas en que la IA contribuye en 

aspectos como la mitigación, corresponde a la identificación temprana de sequías, para ello, 

se están desarrollando sistemas que utilizan IA para detección de sequías repentinas sin 

necesidad de intervención humana, lo que permite una respuesta más rápida y efectiva ante 

estos eventos climáticos adversos, siendo este, un aspecto esencial para implementar medidas 

preventivas y de mitigación.  

 

Asimismo, la IA es utilizada para analizar patrones de consumo de agua y optimizar el 

uso de recursos hídricos, incluyendo la cuantificación de redes comerciales y la identificación 

de áreas donde se puede mejorar la eficiencia en el uso del agua; por tanto, se pueden reducir 

los impactos negativos de la sequía y la desertificación en la agricultura y otros sectores 

vulnerables. La combinación de IA y digitalización también está mostrando resultados 

positivos en la lucha contra la sequía, al permitir una mejor gestión de datos y la 

implementación de tecnologías que ayudan a conservar el agua 

 

Esto incluye el uso de sensores y sistemas de riego inteligente que optimizan el uso del 

agua en la agricultura; en este orden, la IA no solo proporciona herramientas para la detección 

y monitoreo de sequías, sino que también mejora la gestión de recursos hídricos, lo que es 

fundamental para mitigar los efectos de la desertificación y asegurar la sostenibilidad de los 

ecosistemas afectados. 

 

Desafíos y Limitaciones 

 



 

63 
Saida Rivero y Gerardo Díaz. (2025). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ESTRATEGIA DE RESILIENCIA 
EN LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La implementación de la IA en contextos de desarrollo sostenible presenta una serie de 

desafíos que deben abordarse de manera integral. Sin embargo, estos desafíos no deben 

eclipsar el enorme potencial de esta tecnología para abordar problemas globales como el 

cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad; sobre el particular los 

desafíos que presenta esta integración corresponden a: 

 

 Desafíos de carácter técnico  

 

En primer término, la disponibilidad y calidad de datos, pues la IA requiere grandes 

cantidades de datos precisos y actualizados para entrenar modelos efectivos; Christensen 

(2016), expone las necesidades en  lo referente a la infraestructura tecnológica, toda vez, que 

la implementación de soluciones de IA requiere una infraestructura tecnológica robusta, 

incluyendo hardware, software y conectividad a internet; esta integración requerirá 

igualmente potencia computacional, en este sentido, el entrenamiento y la ejecución de 

modelos de IA complejos requieren una gran cantidad de potencia computacional, lo que 

puede ser un desafío en términos de costos y energía. 

 

 Desafíos Sociales y Económicos 

 

Los desafíos en esta área, representan aspectos sensibles. vista la afectación a los 

ecosistemas vulnerables, por tanto, se estiman deben será atendidos con el diseño de políticas 

públicas efectivas, así como como la participación gubernamental y privada; tenemos 

entonces, que entre otros la brecha digital, que se refiere a la falta de acceso a internet y 

dispositivos digitales limita el camino a la conectividad a las tecnologías de IA, 

especialmente en comunidades marginadas; la capacitación es otro aspecto de relevancia, 

pues existe una escasez de profesionales capacitados en el desarrollo e implementación de 

soluciones de IA, que dificulta la adopción de estas tecnologías; un desafío de significancia, 

corresponde a los costos de esta integración, toda vez, que el desarrollo e implementación de 

soluciones de IA puede ser costosa, lo que limita su acceso para muchas organizaciones y 

comunidades. 
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Un desafío de relevancia, es el relativo a la aceptación social, pues la adopción de 

tecnologías disruptivas, como la IA, pudiesen generar resistencia y desconfianza por parte de 

las comunidades locales, por tanto, es primordial comunicar los beneficios de estas 

tecnologías y abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad y la 

pérdida o desplazamientos de empleos. 

 

 Desafíos Éticos 

 

En el contexto de los desafíos de carácter ético tenemos: los sesgos en los datos, por 

cuanto los datos utilizados para entrenar los modelos de IA pueden contener sesgos que 

reflejan las desigualdades sociales y económicas existentes; igualmente se incluye en este 

grupo de desafíos el referente a la privacidad, en este renglón, la recopilación y el uso de 

grandes cantidades de datos personales plantean importantes desafíos en términos de 

privacidad y protección de datos; asimismo, la autonomía y responsabilidad, se conforman 

como parte integrante de estos desafíos, pues a medida que los sistemas de IA se vuelven 

más autónomos, surge la pregunta de quién es responsable de sus decisiones y acciones. 

 

 Limitaciones en la integración de la IA y la mitigación de los efectos en ecosistemas 

vulnerables (desertificación y sequía) 

 

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la mitigación de problemas 

ambientales presenta varias limitaciones que deben ser consideradas, entre ellas: la 

complejidad de los sistemas naturales, estos además de complejos son dinámicos, señala 

Varela (ob. cit.), lo que dificulta la creación de modelos de IA precisos y generalizables; 

asimismo su escalabilidad, pues extender las soluciones de IA a gran escala puede ser un 

desafío debido a la heterogeneidad de los contextos y la necesidad de adaptar los modelos a 

diferentes condiciones. 
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En este mismo orden, tenemos lo relativo a la disponibilidad de datos, esta integración 

exige, refiere Giralt (ob. cit.), calidad y cantidad de datos, que son fundamentales para el 

entrenamiento de modelos de IA; al tiempo la infraestructura tecnológica necesaria para la 

implementación de soluciones de IA debe ser robusta, lo cual puede ser un desafío en áreas 

remotas o con bajos recursos; otra limitación pudiese estar dada en la interpretabilidad de los 

modelos, con frecuencia, los modelos de IA son cajas negras, lo que dificulta comprender 

cómo llegan a sus conclusiones y puede generar desconfianza. 

 

En este sentido, para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es necesario invertir 

en investigación y desarrollo, fomentar la investigación en el desarrollo de modelos de IA 

adaptados a los ecosistemas terrestres y en la creación de herramientas de acceso abierto; 

fortalecer la colaboración, promoviendo la colaboración entre la academia, científicos, 

ingenieros, tomadores de decisiones y comunidades locales afectadas, en la creación 

soluciones basadas en IA; desarrollar capacidades, como modelos de inversión, dirigidos a 

la capacitación de profesionales en el campo de la IA y la ciencia de datos, al tiempo, que 

permita garantizar la equidad y asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera 

justa y que no se exacerben las desigualdades existentes. 

 

La inteligencia artificial, refiere Varela (ob. cit.), ha demostrado ser una herramienta 

valiosa para abordar diversos desafíos ambientales, incluida la degradación de la tierra. A 

través del análisis de datos satelitales, imágenes de sensores remotos y otras fuentes de 

información, los sistemas de IA pueden, monitorear de manera efectiva los patrones y 

tendencias de degradación de la tierra a escala global, permitiendo a los responsables de la 

toma de decisiones identificar áreas prioritarias para la intervención y desarrollar estrategias 

de gestión más informadas.  

 

Además, la IA también se utiliza para predecir el impacto futuro de los factores que 

contribuyen a la degradación de la tierra, como el cambio climático, las prácticas agrícolas 

insostenibles y el crecimiento urbano. Mediante el uso de modelos de aprendizaje automático 

y simulaciones, los científicos pueden anticipar los escenarios de degradación y diseñar 
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soluciones proactivas para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas. De igual manera, la IA 

se utiliza para modelar y predecir eventos climáticos extremos, como huracanes y sequías, es 

así como, algoritmos avanzados analizan datos históricos y variables climáticas, mejorando 

la precisión de los pronósticos y permitiendo una respuesta más rápida ante desastres. La IA 

apoya proyectos de restauración mediante la identificación de áreas degradadas y la 

planificación de acciones de restauración, utilizando datos de biodiversidad, los algoritmos 

determinan las especies nativas adecuadas para reintroducir, asegurando un ecosistema 

saludable. 

 

Visto lo anterior, la restauración de tierras a nivel global refiere la UNCCD (ob. cit.), 

requiere de esfuerzos conjuntos, a través entre otros, de la colaboración internacional, la 

creación de nuevos modelos de negocio, la movilización de recursos nacionales, la asociación 

entre productos que se generen por medio de la investigación y desarrollo, como modelos 

basados en IA, pueden garantizar, no solo la financiación necesaria para lograr resultados a 

gran escala, sino la aplicación de tecnologías disruptivas a favor de los ecosistemas 

vulnerables. 

 

Un aspecto que no debe perderse de vista, es el referido a la combinación de 

inteligencia artificial (IA), con soluciones basadas en la naturaleza (SbN), que representa de 

acuerdo a lo expuesto por Ozment et al. (2021), otro enfoque prometedor para abordar los 

desafíos de la desertificación y la degradación de la tierra 

 

Ahora bien, en cuanto a las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) potenciadas 

por IA, tenemos:  

• Sistemas agroforestales: Utilizar IA para optimizar el diseño y la gestión de sistemas 

agroforestales, combinando cultivos, árboles y ganado para mejorar la fertilidad del 

suelo y la captura de carbono. 

• Restauración de humedales: Emplear modelos de IA para simular la hidrología de los 

humedales y diseñar estrategias de restauración que maximicen los servicios 

ecosistémicos. 
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• Corredores ecológicos: Utilizar IA para identificar y conectar fragmentos de hábitat, 

facilitando la dispersión de especies y el flujo de genes. 

Ahora bien, la integración de la IA y las SBN ofrece una oportunidad única para 

abordar la desertificación y la degradación de la tierra de manera más efectiva y 

sostenible, sin embargo, es fundamental considerar los siguientes aspectos: 

• Acceso a datos: Garantizar el acceso a datos de alta calidad y a bajo costo. 

• Capacidades institucionales: Fortalecer las capacidades de las instituciones 

gubernamentales y las comunidades locales para utilizar las herramientas de IA. 

• Equidad: Asegurar que los beneficios de estas tecnologías se distribuyan de manera 

equitativa. 

• Gobernanza: Establecer marcos de gobernanza claros y transparentes para el 

desarrollo y la aplicación de soluciones basadas en IA. 

 

Al abordar estos desafíos, podemos aprovechar, refiere Ozment et al. (ob. cit.), el 

potencial de la IA y las SBN para construir un futuro más sostenible y resiliente. 

 

La IA, ha venido demostrando ser una herramienta útil y eficaz para la rehabilitación y 

restauración de tierras degradadas, dado su papel transformador como refiere el Foro 

Económico Mundial (2024).  Los algoritmos de IA pueden analizar datos de suelo, clima y 

biodiversidad para identificar las estrategias más adecuadas para la recuperación de 

ecosistemas dañados; señala Varela (ob. cit.), que la IA revoluciona la gestión ambiental al 

permitir una toma de decisiones instantánea y basada en datos, analizando en tiempo real 

grandes volúmenes de información sobre el estado de los ecosistemas, de esta manera los 

sistemas de IA pudiesen implementar estrategias a largo plazo para reducir el impacto 

humano, y consecuentemente restablecer el equilibrio natural.  

 

El monitoreo de la salud de los ecosistemas utilizando IA permite realizar evaluaciones 

continuas y precisas; herramientas como cámaras trampa, sensores ambientales y drones 

proporcionan datos vitales para la toma de decisiones informadas; de igual menar, los mapas 

de uso de suelo generados por IA permiten identificar y clasificar diferentes áreas, 
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proporcionando información vital para la planificación del uso de la tierra. A través de 

técnicas de análisis de imágenes satelitales, se pueden detectar cambios en el uso de suelo a 

lo largo del tiempo. 

En este contexto, el equipamiento como robots y vehículos autónomos provistos con IA, 

pueden ser utilizados para llevar a cabo tareas de reforestación, monitoreo y mantenimiento 

de las áreas en proceso de rehabilitación, no obstante, el desarrollo y la implementación de 

la IA en el contexto de la degradación de la tierra también plantean desafíos éticos y de 

gobernanza que deben abordarse. Es fundamental garantizar que el uso de la IA se alinee con 

principios de responsabilidad, transparencia y justicia ambiental.  

 

Esto implica la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, la 

consideración de los impactos sociales y la implementación de marcos regulatorios 

adecuados.  

 

El manejo sostenible de la tierra es crucial para restaurar la salud de los ecosistemas. 

Estrategias como la IA, la reforestación, la agricultura de conservación y la gestión integrada 

de recursos pueden mitigar la degradación, asegurando la capacidad de los ecosistemas para 

soportar la vida humana y animal 

 

Reflexiones Finales 

  

La degradación de la tierra es un problema ambiental de escala global que amenaza la 

capacidad de nuestro planeta para sostener la vida. Este fenómeno se caracteriza por la 

pérdida de la calidad y la productividad de los suelos, así como la disminución de la 

biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos y climáticos. Las principales causas 

de la degradación de la tierra incluyen prácticas agrícolas insostenibles, urbanización 

descontrolada, sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático.  

 

Ante este escenario, es crucial desarrollar estrategias innovadoras que fomenten la 

resiliencia de los ecosistemas y permitan mitigar los efectos de la degradación de la tierra. El 
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concepto de resiliencia ecológica, tal como lo concibió Holling (1973), va más allá de la 

simple recuperación, pues incluye la capacidad de un ecosistema de experimentar cambios 

profundos en su organización y funcionamiento, sin perder su identidad esencial. 

 

Ahora bien, este concepto de resiliencia, que inicialmente se aplicó a los ecosistemas, 

refiere Adger (2000), ha sido ampliado a objeto se permita comprender, la compleja relación 

entre la sociedad y el medio ambiente. La resiliencia socio-ecológica nos permite analizar 

cómo los cambios en uno de estos sistemas afectan al otro, y cómo ambos pueden adaptarse 

y recuperarse de perturbaciones; este enfoque es fundamental para entender sistemas socio-

ecológicos adaptables, donde las variaciones ambientales tienen un impacto directo en 

aspectos como la economía, la sociedad y los patrones migratorios. 

 

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) surge como una herramienta prometedora 

que puede ser aplicada en diversas áreas relacionadas con la gestión y rehabilitación de los 

recursos terrestres. 

 

La Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta clave para abordar 

la degradación ambiental a través del manejo eficiente de los ecosistemas. Su 

implementación permite un análisis más profundo y respuestas más rápidas ante los desafíos 

ecológicos actuales. 

 

El potencial de la IA en el monitoreo, prevención y restauración de los ecosistemas 

terrestres, es indiscutible. A través de técnicas como el aprendizaje automático, el 

procesamiento de imágenes y la modelización predictiva, señala Giralt (ob. cit.), la IA puede 

optimizar la gestión de los recursos naturales, identificar patrones de degradación temprana 

y desarrollar estrategias de restauración más eficientes.  

 

Los tipos de IA aplicados en ecología incluyen el aprendizaje automático, la visión por 

computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Estas tecnologías ayudan en la 

identificación de especies, el análisis de imágenes satelitales y la recopilación de datos 
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ambientales. Sin embargo, se reconocen los desafíos asociados a la implementación de la IA 

en contextos complejos y la necesidad de una gobernanza sólida para garantizar su uso 

equitativo y sostenible. 

 

La IA se perfila como una estrategia clave para fomentar la resiliencia y mitigar los 

efectos de la degradación de la tierra. A través de sus aplicaciones en el monitoreo, 

predicción, rehabilitación y restauración de ecosistemas, la IA puede desempeñar un papel 

fundamental en la transición hacia un futuro más sostenible. Sin embargo, es crucial abordar 

los desafíos técnicos, éticos y de gobernanza asociados con el desarrollo y la implementación 

de la IA en este contexto.  

 

La IA ofrece múltiples beneficios para el medio ambiente, como mejorar la precisión en 

la gestión de recursos, optimizar el uso de datos para la conservación y predecir posibles 

crisis ecológicas. Esto resulta en una toma de decisiones más informada y efectiva. 

 

Se espera que la IA avance hacia la previsión del cambio climático, permitiendo una 

gestión proactiva de recursos. Las aplicaciones emergentes también incluyen el uso de drones 

y sensores para observar cambios en tiempo real en el medio ambiente, facilitando la 

respuesta rápida a amenazas. 

 

La IA tiene el potencial de contribuir significativamente a la conservación y mitigación 

de problemas ambientales, es fundamental abordar estas limitaciones para maximizar su 

efectividad y sostenibilidad en los ecosistemas. 

 

Solo a través de un enfoque responsable y participativo, que considere los impactos 

sociales y ambientales, podremos aprovechar todo el potencial de la IA para construir la 

resiliencia necesaria y enfrentar de manera efectiva la degradación de la tierra, en razón a 

ello se considera que la inteligencia artificial es una estrategia valiosa para fomentar la 

resiliencia a la degradación de la tierra, siempre y cuando su desarrollo y aplicación se 

organicen con principios de sostenibilidad y justicia ambiental. 
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CAPÍTULO 5 
 

ALGORITMOS ÉTICOS PARA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LIBRE DE 
SESGOS EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

Gladys Y. Hernández H. 

 

RESUMEN 

 

Este artículo aborda los desafíos que enfrentan los sistemas de inteligencia artificial (IA) en 

la gestión de recursos humanos, especialmente en el reclutamiento y selección. El principal 

problema radica en la capacidad de los algoritmos para heredar y amplificar sesgos presentes 

en los datos históricos con los que son entrenados, comprometiendo así la equidad y 

diversidad en las decisiones de contratación. El objetivo de este trabajo es analizar cómo los 

sesgos algorítmicos pueden afectar estos procesos y proponer un marco de acciones para 

mitigar dichos sesgos, garantizando decisiones más justas y equitativas. 

La investigación se basó en una revisión exhaustiva de la literatura académica, enfocándose 

en los procesos de reclutamiento y selección, con un énfasis particular en el análisis de 

sesgos. Se utilizó un enfoque cualitativo para examinar cómo se introducen los sesgos en los 

algoritmos y qué mecanismos existen para mitigarlos. Entre las claves de la discusión se 

destaca la relación intrínseca entre los datos sesgados y los resultados de los algoritmos, así 

como la importancia de la supervisión humana y las auditorías continuas para evitar que las 

decisiones automatizadas perpetúen discriminaciones. Además, se examinan los sesgos más 

comunes, como los de género, edad y apariencia, que afectan los procesos de selección. El 

artículo concluye que, aunque la IA puede aumentar la eficiencia, es fundamental 

implementar principios éticos y mecanismos de control para asegurar su neutralidad. La 

combinación de auditorías constantes, transparencia en el diseño de los algoritmos y la 

inclusión de criterios de equidad, diversidad e inclusión es esencial. 

Palabras Clave: Algoritmos éticos, Inteligencia Artificial (IA), Sesgos, Reclutamiento y 

Selección  
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Problema / Introducción  

 

 La implementación de inteligencia artificial en los procesos de gestión humana ha 

traído numerosos beneficios, desde la optimización de procesos hasta la toma de decisiones 

más informadas, transformando radicalmente los procesos de reclutamiento y selección de 

talento. Sin embargo, estos sistemas, diseñados para emular la inteligencia humana, 

presentan un riesgo inherente: los sesgos.  

 

 El sesgo en los algoritmos de IA es un fenómeno derivado de los datos con los que se 

entrenan los modelos o sistemas de la Inteligencia Artificial, que frecuentemente reflejan 

patrones históricos de discriminación, ya sea por género, etnia, edad o cualquier otra 

categoría. Estos sesgos no solo comprometen la equidad en la selección de talento, sino que 

pueden perpetuar estereotipos y generar un entorno laboral menos inclusivo. Los algoritmos 

son programas informáticos que se utilizan para ayudar en el proceso de selección mediante 

la automatización de ciertas tareas, como la selección de curriculums, la programación de 

entrevistas e incluso la extensión de ofertas de trabajo.  

 

 Estos algoritmos utilizan una variedad de fuentes de datos, como los propios 

curriculums, solicitudes de empleo, perfiles de redes sociales, informes de entrevistas, 

pruebas de potencial, entre otras informaciones, para evaluar a los potenciales candidatos y 

hacer recomendaciones a los gestores del área. No obstante, como menciona Akselrold, O. 

(2021) citado por Cobiella (2023), su uso plantea preocupaciones sobre la equidad y la 

discriminación, pudiendo afectar significativamente el acceso de diversos grupos a 

oportunidades laborales, la toma de decisiones e incluso comprometiendo los esfuerzos hacia 

una mayor diversidad e inclusión en las organizaciones. 

 

 Mientras la IA ofrece eficiencia y escalabilidad, su diseño deficiente puede excluir a 

candidatos calificados en función de sesgos presentes en los datos históricos o criterios 

discriminatorios inadvertidos. El problema fundamental radica en que los algoritmos no son 
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neutrales; heredan los prejuicios de los datos con los que son entrenados y de los diseñadores 

que los desarrollan. 

 

 El objetivo principal de este artículo es analizar cómo los algoritmos de IA utilizados 

en la gestión del reclutamiento y selección de talento pueden heredar y amplificar sesgos y 

proponer un marco de acciones que permitan mitigar estos sesgos en el proceso de 

reclutamiento y selección de talento. La investigación se basó en una revisión de la literatura 

académica y, específicamente en los procesos de reclutamiento y selección de talento, con 

énfasis en el análisis de sesgos. Se empleó un enfoque cualitativo para examinar cómo los 

sesgos se introducen en los algoritmos y qué mecanismos existen para reducirlos.  

 

Análisis - Disertación 

 

Inteligencia Artificial, datos y sesgo algorítmico 

 

 La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática dedicado a desarrollar 

sistemas y tecnologías que simulan procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, el 

razonamiento y la toma de decisiones. Para Russell & Norvig (2010)  es la disciplina que se 

encarga de comprender y construir entidades inteligentes (pero artificiales) y la clasifican a 

la IA en cuatro tipos: a) sistemas que piensan como humanos, caracterizados por la capacidad 

de un ordenador de razonar como un ser humano como ejemplo se puede mencionar a la  

maquina Deep Blue, diseñada por IBM con el objetivo de ganar partidos de ajedrez contra 

seres humanos. b) sistemas que actúan como humanos, donde la capacidad de una máquina 

aprender del comportamiento humano y puede desarrollar la capacidad de adecuarse a 

distintos contextos de caracter social e incluso desarrollar su propia personalidad. Acá encaja 

perfectamente el robot humanoide Sophia, quien cuenta cuenta con sus propias redes sociales 

y hasta se ha convertido en el primer robot con ciudadanía de un país. c) Sistemas que piensan 

racionalmente, a través de los cuales se les desarrolla a máquinas la capacidad de reproducir 

el razonamiento humano. En este se incluyen los sitemas Dendarl, cuya función es ayudar a 
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inferir la estructura molecular de compuestos desconocidos. Y, d) sistemas que actúan 

racionalmente, desarrollando la capacidad no solo de imitar el comportamiento humano, sino 

de de actuar de foma lógica en la toma de decisiones. Como ejemplo se puede mencionar el 

asistente virtual de Amazon Alexa. 

 

 De acuerdo a lo planteado, la IA tiene la capacidad de identificar patrones, hacer 

predicciones y mejorar su rendimiento sin intervención humana directa. Proceso que es 

posible, según Ferrante  (2021), a través de algoritmos de aprendizaje automático y grandes 

volúmenes de datos, siendo los elementos centrales los “algoritmos” y los “datos”. El mismo 

autor, plantea que, el proceso es sencillo, se analizan los datos en busca de patrones y 

correlaciones que permitan separar una categoría de la otra mediante entrenamiento para que 

los sistemas o modelos de IA aprendan a asociar patrones automáticamente. Jugando los 

datos un rol fundamental en el entrenamiento, en virtud de que son la fuente de información 

que indicará cuando ha sido realizada la tarea de manera acertada o no, de ahí su importancia, 

ahora bien, en el caso de no representar la realidad del conjunto de la población se estaría 

creando el llamado “sesgo algorítmico”.  

 

 Aspecto este, que puede visualizarse fácilmente con el traductor automático Google 

Translate, en el cual se encontró que asignaba un género específico al traducir palabras que 

son neutras en un idioma y no en otro, reproduciendo estereotipos de género como la 

asignación del género femenino a la palabra nurse y masculino a “doctor”, palabras que en 

inglés son correctas para ambos géneros. Esta situación, refleja una realidad probablemente 

igual a la de los datos con que el sistema fue entrenado. Es decir, los datos son un reflejo de 

la realidad actual y distan mucho de ser neutrales. 

  

 De acuerdo a lo planteado en párrafos anteriores, el sesgo algorítmico sucede cuando 

un algoritmo, entrenado con datos que contienen sesgos, produce resultados que reflejan o 

amplifican esos sesgos. De ahí que, la neutralidad que creemos tiene todos estos sistemas o 

modelos de IA, se pierde cuando comprendemos la relación entre los datos, los modelos y 
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las personas. Entendiendo que el sesgo es una tendencia o inclinación a interpretar la 

información de una manera particular, a menudo influenciada por creencias preconcebidas, 

experiencias personales o información incompleta. Estos sesgos pueden ser conscientes o 

inconscientes, y pueden afectar nuestras decisiones y juicios.  

 En otras palabras, el algoritmo aprende de los datos que se le suministran, y si esos 

datos están sesgados, el algoritmo también lo estará. Existiendo una estrecha relación entre 

el sesgo humano y el sesgo algorítmico, en virtud de que los algoritmos son creados por 

humanos y los datos que alimentan a estos algoritmos son recopilados y etiquetados por 

humanos. Por lo tanto, los sesgos presentes en la sociedad y en los individuos se reflejan 

inevitablemente en los algoritmos. Como menciona Iamasigual (2024) en su libro “Negro 

sobre Blanco, el impacto de los sesgos en recursos Humanos a través de la IA”:  

El cerebro ejecuta diariamente millones de procesos mentales, y los sesgos 
son los atajos que toma para ser más eficiente. Atajos que influyen en la forma 
en cómo vemos el mundo y que están determinados por implicaciones 
culturales, influencia social, motivaciones emocionales o éticas, reducción de 
la información, o distorsiones en la recuperación de los recuerdos y la 
memoria, entre muchos otros. Los sesgos son, por tanto, algo inherente al ser 
humano. (Cruzado, 2024) 

 

 En este orden de ideas, vale destacar que, los algoritmos son secuencias de 

instrucciones diseñadas para resolver problemas o tomar decisiones basadas en datos. En el 

caso de la IA, estos algoritmos aprenden a partir de los datos, lo que les permite adaptarse y 

mejorar su rendimiento con el tiempo. Por tanto, los datos se pueden considerar, como la 

materia prima de los algoritmos y son importantes para su desarrollo, refinamiento y su 

función. En este sentido, Martín, Núñez & Friedle (2021) plantean que, para que un algoritmo 

cumpla su función de manera óptima, es fundamental tomar en cuenta aspectos preliminares, 

como la estructura y selección apropiada del conjunto de datos para el entrenamiento del 

algoritmo. Aspecto éste, que ha venido siendo estudiado por distintos autores tales como 

Beining (2019), Dräger (2019), Krüger y Lischka, (2018), Barke, Siegeris, Freiheit y 

Krefting, (2015), Buxmann et al. (2018), (Lobe, 2017). (CareerBuilder, 2017, Buchhorn 

(2014) y cuyos resultados evidencian la presencia de sesgos en los algoritmos de la IA de 
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distintos programas y softwares analizados, síntesis que se refleja en la tabla N° 1 

denominada “Sesgos algorítmicos en programas de Inteligencia Artificial” y en la cual, según 

los datos obtenidos en las investigaciones realizadas por los autores mencionados, se puede 

deducir que los algoritmos son capaces de reproducir la discriminación y los prejuicios de 

género existentes en programas de códigos usados por las aplicaciones de la IA. 

 

Tabla N°1 

Sesgos Algoritmicos En Programas De Inteligencia Artificial  

SESGO EVIDENCIA PLANTEADA POR LOS AUTORES 

Sesgos de algoritmos 

presentes en todas las 

fases del proceso de 

desarrollo del modelo de 

IA. Beining (2019) 

Los sesgos de un algoritmo, pueden entrar en juego durante 

todo el proceso del desarrollo: en las suposiciones previas, en 

los conjuntos de datos, en la programación, a través de 

determinados objetivos o, en el uso del propio software 

Falta de validez y 

relevancia científica de 

los algoritmos y las 

aplicaciones. Dräger 

(2019) 

Programas como Pymetrics, Wasabi Waiter, Hire Vue, están 

basados en una teoría que no está científicamente probada, la 

suposición previa es, que los rasgos faciales pueden actuar 

como un indicador para la inteligencia de candidatos; pero no 

hay evidencia de que esto sea cierto. Y, además, dado que la 

mayoría de estos programas son desarrollados por equipos de 

hombres, como resultado, los rasgos faciales de las mujeres, 

a menudo, no se reconocen o se interpretan mal.  

Alta de explicación y 

trazabilidad de las 

decisiones de los 

algoritmos. Krüger y 

Lischka, (2018), 

Buxmann et al., (2018) 

Como la mayoría de los algoritmos se programan con una 

combinación de aprendizaje de reglas y autoaprendizaje, 

muchas veces no se puede entender el resultado de un sistema. 

No es posible determinar si, a algunos datos, se les dio una 

ponderación particularmente alta en la decisión o, si a otros, 

no se les tuvo en cuenta en absoluto, incluso para los 
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programadores. Cuando los desequilibrios y tendencias de los 

datos iniciales entran en el algoritmo, ciertos grupos están 

estructuralmente en desventaja por el modelo. 

No hay aplicaciones de 

IA neutros. Barke, 

Siegeris, Freiheit y 

Krefting (2015 

A través de la selección de variables se reproducen las 

estructuras de poder y las discriminaciones existentes. 

 La selección de datos 

influye en gran medida 

sobre el funcionamiento 

de algoritmos. 

Buxmann et al., 2018). 

A través de la alimentación de datos cotidianos, pueden 

manifestarse prejuicios en la IA, por ejemplo, los relativos a 

roles de género. Si estos datos son sesgados y, por ejemplo, 

no representan a las mujeres, el resultado también será 

sesgado y distorsionado pudiendo reproducir así, estructuras 

de poder existentes en la sociedad. 

El uso del algoritmo, 

que siendo no capaz de 

empatizar ni conocer la 

naturaleza humana, 

tiene por objeto poner a 

prueba la creatividad y 

la personalidad de los 

solicitantes. Lobe, 

(2017); CareerBuilder, 

(2017) 

De este riesgo, muchos investigadores y autores derivan la 

conclusión de que, la IA nunca puede sustituir el elemento 

humano de RR HH completamente, ya que este elemento 

incluye la cultura de la empresa, la inteligencia emocional y 

la empatía. 

Conclusiones falsas 

debido a errores de 

programación 

condicionados. 

Buchhorn (2014) 

Afirma que, si los algoritmos que deben analizar y evaluar el 

comportamiento humano, pueden sacar conclusiones falsas 

debido a errores de programación condicionando una toma de 

decisión equivocada, en ciertos casos, podría resultar 

importante incluso, contratar a los empleados contra el 

razonamiento de los algoritmos 
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Fuente: Hernández, G. (2024) a partir de Dräger (2019), Krüger y Lischka (2018), Barke, 

Siegeris, Freiheit Krefting 2015), Buxmann et al. (2018), Lobe (2017), CareerBuilder 

(2017) y Buchhorn (2014). 

 

 Adicionalmente, autores como Vasconcelos et al. (2017) En 2017, Ferrer et al. (2020) 

y Hofeditz et al., (2022) abordaron el estudio de los sesgos algorítmicos, pero direccionados 

en el proceso de reclutamiento y selección de talentos, destacando que:  

  

1. A pesar de los esfuerzos legislativos para proteger a los solicitantes de empleo de la 

discriminación, los algoritmos de IA utilizados para filtrar aplicaciones aún pueden perpetuar 

esos sesgos. La investigación sugiere que, aunque los sistemas de IA tienen el potencial de 

aumentar la diversidad y la eficiencia de costos, los datos históricos utilizados para entrenar 

estos modelos a menudo contienen sesgos que pueden llevar a decisiones discriminatorias. 

Además, la dependencia de un único tomador de decisiones algorítmico puede resultar en la 

pérdida de la individualidad y la diversidad de criterios que podrían ser relevantes en el 

proceso de selección. (Vasconcelos et al., 2017). 

 

2. En 2020, En su artículo Ferrer et al. (2029) argumentaron que la legislación actual es 

insuficiente para abordar la discriminación algorítmica y que las desigualdades sociales 

complican la distinción entre sesgo y discriminación, enfatizando la necesidad de una 

colaboración interdisciplinaria robusta para encontrar soluciones efectivas. Los autores 

también subrayan la importancia de mejorar la alfabetización crítica en IA, lo que incluye el 

conocimiento de los atributos de los conjuntos de datos y la capacidad de evaluar las 

explicaciones de las decisiones, para construir la confianza pública en los sistemas de IA.  

 

3. Hofeditz et al., (2022) exploraron la aplicación de la inteligencia artificial explicativa 

(XAI) en sistemas de gestión de candidatos, con el objetivo de mitigar el sesgo y la 

discriminación en la contratación. Este estudio destaca que, aunque los sistemas de IA no 

están destinados a automatizar completamente el proceso de selección, la influencia de los 
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sesgos humanos puede persistir. La falta de documentación en la toma de decisiones aumenta 

el riesgo de discriminación, ya que dificulta la comprobación de comportamientos poco 

éticos. Los autores argumentan que la combinación de XAI y el conocimiento del dominio 

puede aumentar la confianza en los sistemas de IA, desafiando suposiciones humanas y 

fomentando la reflexión sobre los criterios de selección. 

 

 A través de esta revisión, se evidencia que la implementación de la inteligencia 

artificial en los procesos de reclutamiento y selección de talento no es un tema simple; 

implica un análisis crítico de los sesgos existentes y un compromiso con la ética y la 

responsabilidad social. 

 

 No obstante, vale mencionar que el principal propósito de la IA en este subsistema de 

recursos humanos es aumentar la eficiencia y optimizar la productividad del área, dado que, 

los procesos gestionados de manera tradicional se caracterizan por requerir mucho tiempo, 

dedicación de profesionales en tareas rutinarias de poco valor estratégico y hasta resultan 

muy costosos. Procesos que pueden acelerarse mediante el uso de la Inteligencia Artificial. 

En este caso, los algoritmos procesan información sobre los candidatos, desde sus habilidades 

y experiencia hasta sus antecedentes profesionales, con el fin de tomar decisiones sobre 

quiénes son los mejores postulantes. Sin embargo, si los algoritmos se entrenan con datos 

sesgados, pueden reproducir y perpetuar patrones discriminatorios, afectando negativamente 

la diversidad y equidad en el lugar de trabajo.  

 

 Al respecto, Agovino (2019) refiere que las empresas llevan mucho tiempo utilizando 

tecnología digital para gestionar sus decisiones de contratación, y ahora muchas están 

recurriendo a nuevas tecnologías para la toma de decisiones mediante algoritmos como una 

nueva fuente de asesoramiento en el proceso de contratación y desarrollo de RRHH. No 

obstante, para obtener el mayor potencial de su utilización, las empresas deben comprender 

los puntos fuertes y débiles de la IA. Con el fin de evitar problemas relacionados con 

introducir y amplificar sesgos graves. Ello en virtud, de que los modelos pretenden emular el 
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razonamiento humano. La inteligencia artificial funciona con datos que etiquetamos y 

categorizamos nosotros, los humanos, quienes vivimos rodeadas de sesgos en forma de 

estereotipos, creencias, prejuicios, paradigmas o una simple opinión. Trasladarles nuestros 

sesgos es un proceso tan sutil como inconsciente es en el razonamiento humano.  Por ello es 

necesario entender cómo pensamos para ser capaces de ser conscientes de nuestros sesgos, 

los que con y sin IA pueden comprometer la equidad de nuestra toma de decisiones. 

 

 En este orden de ideas, es de destacar la existencia de distintos tipos de sesgos, pero 

en el ámbito que nos ocupa, que es el de recursos humanos y específicamente en los procesos 

de reclutamiento y selección de talento, el foco debe ponerse en los llamados sesgos 

inconscientes, los cuales no son más que suposiciones, creencias o actitudes adquiridas que 

tenemos los seres humanos, pero que no necesariamente somos conscientes de ellos. Como 

resultado, influyen en nuestras creencias y comportamientos y, cuando se trasladan a nuestra 

vida profesional, afectan a la forma en que contratamos, interactuamos y tomamos decisiones 

empresariales. Dentro de los sesgos inconscientes, existen cinco grandes grupos de sesgos 

que impactan específicamente en los procesos de reclutamiento y selección de talentos: 

 

1. Sesgo de Género, en el cual se asocia de manera inconsciente ciertos estereotipos con el 

género y la tendencia sexual. 

 

2. Sesgo de edad o edadismo, en el que se plantea estereotipos en función de la edad, y con 

ello limitaciones para el acceso de personas a puestos de trabajo, afectando la empleabilidad. 

 

3. Sesgo de apariencia o lookismo, se basa en un trato favorable hacia las personas que se 

ajustan a los prototipos de belleza establecido en cada cultura, lo que implica estatura, talla, 

color del cabello, capacidades diferentes. Estudios revelan, por ejemplo, que las personas 

altas y rubias son potencialmente más aceptables en los procesos de contratación. 
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4. Sesgos de intuición. Sucede cuando se decide en base a la primera impresión, es el sesgo 

más subjetivo de todos y se basa en la percepción del reclutador, según su experiencia y 

aprendizaje. 

 

Niveles de Riesgo de la IA vs Impacto en los procesos de Reclutamiento y selección de 

Talentos 

 

 En el libro de Cruzado, M. (2024) “Negro sobre Blanco, el impacto de los sesgos en 

recursos humanos”; la autora, en el marco de la Unión Europea, plantea una clasificación de 

la IA en cuatro niveles de riesgos, que, aunque en Latinoamérica y específicamente 

Venezuela no aplican, vale la pena tenerla como referencia. De acuerdo a esta clasificación, 

todas las herramientas de IA aplicadas a procesos de recursos humanos y del mercado laboral 

se consideran de ALTO RIESGO. Como se puede observar en la tabla N° 2, de acuerdo a 

cada tipificación de los riesgos, para la Unión Europea el impacto que tienen los sesgos en la 

Inteligencia Artificial aplicada a estos ámbitos supone un retroceso en los avances 

conseguidos en materia de igualdad de derechos y gestión de la diversidad. 

 

Tabla N° 2 

Clasificación De Riesgos De La Inteligencia Artificial (Unión Europea - Ue) 

NIVEL DE 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

Riesgo 

inaceptable 

Incluye todos aquellos sistemas de IA cuyo uso implique un 

riesgo inadmisible para la seguridad, la vida y los derechos 

fundamentales. Son desarrollos PROHIBIDOS en el marco de la 

UE. 

Riesgo alto 

Incluye todos los sistemas que afecten negativamente a la 

seguridad o a los derechos fundamentales y serán evaluados 

antes de su comercialización y a lo largo de su ciclo de vida. 
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Riesgo limitado 

 Son aquellos que no suponen un alto riesgo para los derechos y 

las libertades y los usuarios deben ser conscientes de que están 

interactuando con una máquina para tomar una decisión 

informada sobre continuar o retroceder, como en el caso de los 

Chatbots. 

Riesgo mínimo 

Serán todos aquellos que no suponen implicaciones para los 

derechos de los usuarios, ejemplos serían los filtros de spam o la 

IA aplicada a videojuegos.  

Fuente: Hernández, G. (2024) a partir de Cruzado, M. (2024) 

 

Casos Reales:  Sesgos Algorítmicos Vs Algoritmos Éticos  

 

 Ante esta situación, numerosas empresas han reconocido la importancia de abordar 

los sesgos algorítmicos. A continuación, exploraremos algunos ejemplos de sesgos en los 

algoritmos que llevaron a la empresa a abortar los proyectos y casos cuya aplicación de la IA 

ha estado basada en algoritmos éticos.  

 

Sesgos Algorítmicos 

1. Amazon: En 2015, implantó una herramienta, basada en IA, para la selección de personal 

especializado en software y otras áreas técnicas: debido a determinados sesgos erróneos 

(“cajas negras”) de su algoritmo, el gigante del comercio electrónico desarrolló un algoritmo 

de reclutamiento que mostraba un fuerte sesgo de género, penalizando los CV que contenían 

la palabra mujer, favoreciendo a los candidatos masculinos. El algoritmo había sido 

entrenado con datos históricos de candidatos, que predominantemente eran hombres. Como 

resultado, el sistema penalizaba palabras clave asociadas con mujeres, como "mujeres" o 

nombres de universidades femeninas. Amazon reconoció el problema y abandonó el 

proyecto.  

2. Google: En 2018, En 2018, el sistema de IAG de Google identificaba a los hombres de 

raza negra como gorilas. 



 

85 
Gladys Hernández (2025). ALGORITMOS ÉTICOS PARA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LIBRE DE 
SESGOS EN LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN. NUEVOS DESAFÍOS DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

3. Deliveroo: En 2020, el algoritmo de la plataforma de gestión de repartos, penalizaba el 

ausentismo de los repartidores sin diferenciar los incumplimientos por motivos de reposo 

respecto de las ausencias por enfermedad, minusvalía, cuidado de menores, entre otros. 

 

Algoritmos Éticos  

1. Unilever: La multinacional de bienes de consumo ha implementado un sistema de 

reclutamiento que utiliza IA para analizar grandes volúmenes de datos de candidatos y 

reducir los sesgos humanos. Unilever ha puesto un fuerte énfasis en la diversidad y la 

inclusión, y su algoritmo está diseñado para identificar candidatos con diferentes orígenes y 

experiencias. 

2. Microsoft: ha desarrollado herramientas y guías para ayudar a los desarrolladores a crear 

algoritmos más justos y equitativos. La compañía ha invertido en investigación sobre ética 

en la IA y ha establecido principios éticos para guiar el desarrollo de sus productos. 

 

 Los casos de estudio presentados demuestran que los sesgos algorítmicos son un 

problema real y que pueden tener consecuencias significativas. Sin embargo, también 

muestran que es posible desarrollar algoritmos éticos y justos, lo cual indica que si las 

empresas invierten en transparencia, diversidad y auditorías regulares pueden minimizar los 

riesgos asociados con el uso de la IA en los procesos de reclutamiento y selección. 

 

Algoritmos sin sesgo en el Reclutamiento y Selección de Talentos 

 

 En este orden de ideas, el desarrollo de algoritmos éticos es crucial para garantizar 

que los sistemas de IA operen de manera justa y transparente. Un algoritmo ético en el 

contexto del reclutamiento y selección de personal debe ser capaz de tomar decisiones 

imparciales, basadas en criterios objetivos y relevantes para el puesto de trabajo, sin favorecer 

o discriminar a grupos específicos de personas. Esto implica no solo la eliminación de 

variables sesgadas, como el género o la raza, sino también la incorporación de criterios de 

equidad y diversidad en la programación de los algoritmos. Los algoritmos éticos contribuyen 
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a mejorar la confianza en los sistemas de IA y reducen el riesgo de discriminación en los 

procesos de selección.  Su importancia radica en: 

 

 Prevención de la discriminación: Los algoritmos sesgados pueden perpetuar y amplificar 

las desigualdades existentes, discriminando a ciertos grupos sociales. 

 Protección de la privacidad: Los algoritmos deben recopilar y utilizar los datos de manera 

responsable, respetando la privacidad de los candidatos. 

 Transparencia y explicabilidad: Los algoritmos deben ser transparentes y explicables, 

permitiendo a las personas comprender cómo se toman las decisiones. 

 

 Los algoritmos diseñados para ser libres de sesgos pueden tener un impacto 

significativo en el contexto del reclutamiento y selección, estos algoritmos pueden 

democratizar el acceso al mercado laboral al permitir que las decisiones de contratación se 

basen exclusivamente en la cualificación y el mérito de los candidatos. Al eliminar los sesgos 

inconscientes que pueden estar presentes en los procesos humanos de selección, los 

algoritmos sin sesgo promueven la diversidad en las organizaciones y contribuyen a reducir 

desigualdades estructurales. Además, el uso de IA sin sesgo puede mejorar la percepción de 

equidad en los procesos de selección, lo que refuerza la confianza en las instituciones y el 

mercado laboral. 

 En el contexto del reclutamiento y selección de talento, los algoritmos éticos deben 

garantizar que las decisiones de contratación no se vean influidas por sesgos que puedan 

derivarse de datos históricos o de prejuicios implícitos en los criterios de evaluación. Esto 

incluye diseñar modelos que no discriminen a los candidatos por factores no relacionados 

con el trabajo, como la edad, el género o la raza. Un enfoque ético en el diseño de estos 

algoritmos también implica la inclusión de variables que fomenten la diversidad y la equidad, 

garantizando que el sistema favorezca la selección basada en la competencia real del 

candidato, en lugar de reproducir patrones históricos de exclusión.  

 

Desafíos en la creación de algoritmos éticos en reclutamiento y selección de Personal  
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Detección y mitigación de sesgos. Los algoritmos de IA pueden reflejar y amplificar sesgos 

existentes en los datos con los que son entrenados, lo que puede resultar en decisiones 

discriminatorias o injustas. La detección de sesgos en los algoritmos de IA implica la 

identificación de patrones discriminatorios o injustos en los datos de entrenamiento.  

 

 Esto puede realizarse mediante el análisis de los resultados producidos por el 

algoritmo y la evaluación de su impacto en diferentes grupos de población. Una vez 

identificados, es fundamental aplicar técnicas de mitigación de sesgos, como el reequilibrio 

de datos, la regularización o la modificación de algoritmos para garantizar que las decisiones 

generadas sean equitativas para todos los grupos. 

 

La transparencia y explicabilidad. A medida que la IA se integra en una amplia gama de 

aplicaciones, es fundamental que los algoritmos sean comprensibles tanto para los 

desarrolladores como para los usuarios finales. La transparencia se refiere a la capacidad de 

comprender cómo un algoritmo toma decisiones, mientras que la explicabilidad se centra en 

la capacidad de comunicar de manera efectiva el razonamiento detrás de esas decisiones. 

 

La responsabilidad y la rendición. A medida que la IA desempeña un papel cada vez más 

importante en la toma de decisiones que afectan a las personas, es crucial establecer procesos 

y marcos de trabajo que garanticen que los desarrolladores sean responsables de las 

implicaciones éticas y sociales de sus algoritmos. 

 

La responsabilidad en el desarrollo de algoritmos de IA implica la consideración de los 

posibles impactos éticos y sociales de las decisiones generadas por la IA. Los desarrolladores 

deben tener en cuenta cómo sus algoritmos afectarán a diferentes grupos de población, y 

deben trabajar activamente para minimizar los posibles efectos negativos. 

 

Conclusiones - Reflexiones Finales 
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 El análisis revela que las principales fuentes de sesgo en la IA de Recursos Humanos 

provienen de dos áreas críticas: los datos de entrenamiento y los criterios de decisión 

automatizados. Los datos históricos, que suelen ser desbalanceados, y la falta de diversidad 

en los conjuntos de datos alimentan algoritmos que priorizan características de candidatos 

que perpetúan los mismos sesgos que los procesos humanos tradicionales. Por otro lado, los 

criterios mal definidos en los modelos de lenguaje, tienden a exagerar correlaciones 

incorrectas entre ciertos perfiles y la probabilidad de éxito, agravando los sesgos. 

 

 Es importante destacar que los sesgos no se eliminan por completo. Las revisiones 

continuas y la supervisión humana son esenciales para garantizar que los sistemas mantengan 

su equidad. Aunque los algoritmos pueden ser entrenados para tomar decisiones más 

objetivas, la intervención humana sigue siendo necesaria para interpretar los resultados y 

tomar decisiones finales que mantengan el foco en la equidad. 

 

 Los algoritmos de IA tienen un impacto significativo en la gestión del talento, 

particularmente en los procesos de selección y reclutamiento. Si bien ofrecen oportunidades 

sin precedentes para aumentar la eficiencia y la equidad en estos procesos, es fundamental 

garantizar que su implementación se realice de manera ética y responsable. Los algoritmos 

éticos son esenciales para evitar la discriminación y garantizar la equidad en los procesos de 

selección. Las empresas deben invertir en el desarrollo de algoritmos transparentes y 

explicables, y en la creación de culturas organizacionales que promuevan la diversidad y la 

inclusión. También presentan el riesgo de perpetuar o amplificar sesgos si no se diseñan y 

auditan correctamente. Este artículo destaca la importancia de adoptar un enfoque ético en el 

diseño y uso de estos sistemas, haciendo hincapié en la necesidad de auditorías continuas, 

supervisión humana y la utilización de datos diversos. 

 

 La tecnología de IA en Recursos Humanos no es infalible; los sesgos humanos se 

reflejan en los sistemas que creamos. Por ello, es imperativo que las organizaciones 
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implementen marcos éticos robustos, priorizando la diversidad y la equidad en sus procesos 

de selección. Solo de esta manera se puede garantizar que los sistemas de IA contribuyan a 

un entorno laboral inclusivo y justo, donde todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, independientemente de su género, raza, edad u origen. La IA es una 

herramienta poderosa que, utilizada con responsabilidad, puede mejorar los procesos de 

reclutamiento y selección de talento, pero para ello debemos asegurarnos de que sea 

transparente, equitativa y siempre guiada por principios éticos sólidos. 

 

 En este orden de ideas, para mitigar sesgos en la IA en los procesos de reclutamiento 

y selección de talentos se plantean las siguientes estrategias: 

 

1. Concienciación y formación continua para fortalecer al equipo en el uso y aplicaciones de 

la IA de manera ética. Ello implica la formación no solo en cuanto a la IA sino también en 

relación a la importancia de la equidad, diversidad e inclusión, y en cuanto la identificación 

y mitigación de sesgos. 

 

2. Supervisión Activa, en este punto, los líderes de recursos humano deben supervisar de 

cerca los procesos de selección asistidos por IA, asegurándose de seguir mejores prácticas y 

abordar cualquier sesgo potencial de inmediato. 

 

3. Auditoría de algoritmos regulares, los sesgos no pueden ser eliminados de manera 

definitiva, la IA tanto como las personas tienen sesgos, pero se pueden mitigar, para ello es 

fundamental tener criterio y especificar cómo se regula su uso. Esto implica realizar 

auditorías de manera constante para evaluar los algoritmos y garantizar que funcionen de 

manera justa y equitativa, además de actuar de manera ética para decidir qué usos no son 

adecuados porque la IA ha va más rápido que la regulación. 

 

4. Colaboración entre humanos y tecnología, esto quiere decir, fomentar la colaboración entre 

la inteligencia artificial y los profesionales de recursos humanos es esencial. Los algoritmos 
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ofrecen información valiosa, pero la toma de decisiones final debe ser una fusión de la 

inteligencia artificial y la humana. 

 

5. Revisión ética de algoritmos, es fundamental realizar revisiones éticas periódicas de los 

algoritmos utilizados en los procesos de selección para garantizar que estén alineados con los 

valores y objetivos de diversidad de la organización. Lo cual implica transparencia, equidad, 

responsabilidad y claridad. Esta una re3sponsabilidad de los comités de ética empresarial, en 

los cuales deben estar incluidos para este caso específico los gestores de recursos humanos. 

 

6. Retroalimentación continua, significa crear canales abiertos de retroalimentación con 

empleados y candidatos para evaluar la eficacia de los procesos de selección, identificar 

posibles problemas de sesgo y mejorar continuamente. 

 

7. Diversidad en los equipos de desarrollo: Los equipos que desarrollan y utilizan algoritmos 

deben ser diversos en términos de género, raza, etnia y experiencia. Esto ayuda a garantizar 

que se consideren múltiples perspectivas y se reduzcan los sesgos. 

 

8. Colaboración con expertos: Es importante colaborar con expertos en ética, sociología y 

otras disciplinas relevantes para garantizar que los algoritmos se desarrollen de manera 

responsable. 

 

 Finalmente, considero esencial destacar que, aunque la Inteligencia Artificial ofrece 

herramientas poderosas, existen otras estrategias y herramientas. El contacto personal, 

entrevistas en profundidad, evaluación de habilidades y la incorporación de un software de 

reclutamiento y selección son esenciales. Pero, la real clave radica en encontrar el equilibrio 

adecuado entre la eficiencia tecnológica y la conexión humana en el proceso de selección. 
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CAPÍTULO 6 
 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA CULTURA 
EMPRESARIAL DIGITAL 

  

Sara García Nieves 
Francis R Lagardera Chacin 

  

Resumen  

 

 Los estudios de indicadores de gestión son una fuente invaluable para los sistemas 

presenciales y a su vez virtuales, debido a que nos sirven de monitor para el seguimiento y 

control de los procesos que cada vez se vuelven más complejos, debido a que desde los inicios 

de la humanidad se practican de manera empírica para conocer qué puede estar fallando y las 

oportunidades de mejora, las condiciones de estos diversos estilos y matrices en los cuales se 

van a trabajar los indicadores de gestión , van a versar en las capacidades de los sistemas a 

estudiar  en las aptitudes y actitudes, donde las matrices van a variar según el comportamiento 

de las organizaciones, instituciones o unidades que lo apliquen. Desde este enfoque de la 

presencialidad se ha vivido por miles de años, pero la cuestión cambia cuando se inserta la 

tecnología como medio o herramienta para llevar procesos, donde el individuo por medio de 

herramientas tecnológicas debe transmitir no solo información si no llevar a cabo tareas, 

comunicación interna y con el entorno y tener la capacidad de tener seguidores en redes que 

potencien un posible mercado. Bajo el auspicio de la investigación documental nos 

adentraremos a hablar de la cultura empresarial digital en la era tecnológica, para a 

continuación exponer algunos indicadores aplicables a la era digital y establecer que, la 

transformación digital emerge como un pilar crucial en el desarrollo empresarial 

contemporáneo, revelando tres dimensiones fundamentales en su implementación: procesos, 

innovación y valor al cliente. 

 

Palabras clave: Indicadores de gestión, era digital, cultura empresarial. 
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Introducción 

 

La transformación digital ha revolucionado los modelos de negocio y las formas de 

trabajar en las organizaciones. Con la creciente adopción de tecnologías digitales, la cultura 

empresarial ha evolucionado hacia un nuevo paradigma en el que la innovación, la 

flexibilidad y la colaboración son valores fundamentales. Sin embargo, a pesar de la 

importancia de la cultura digital, su medición y gestión sigue siendo un desafío para muchas 

empresas. 

 

La cultura empresarial digital se define como el conjunto de valores, creencias y 

comportamientos que guían a una organización en su transformación digital. Estos valores 

se manifiestan en las actitudes de los empleados hacia la tecnología, la colaboración, la 

innovación y el cambio. Autores como Gary Hamel, John Kotter, Desmond Watson han 

destacado la importancia de la cultura organizacional y el liderazgo en las transformaciones 

digitales. Han enfatizado la necesidad de culturas ágiles, innovadoras y orientadas al cliente 

para competir en la economía digital. 

 

La medición de la cultura empresarial digital es un campo de investigación emergente 

con un gran potencial para mejorar el desempeño de las organizaciones y es crucial para 

comprender cómo esta influye en el desempeño organizacional y para identificar áreas de 

mejora. Al cuantificar aspectos como la adopción de tecnologías, la colaboración entre 

equipos y la satisfacción de los empleados con el entorno digital, las empresas pueden tomar 

decisiones más informadas para impulsar su transformación digital. Al comprender mejor 

cómo medir y gestionar la cultura digital, las empresas pueden acelerar su transformación 

digital, aumentar su competitividad y lograr una mayor satisfacción de los empleados. 

 

Bajo el enfoque de la investigación cualitativa con la argumentación de la metodología 

descriptiva, documental se hará una revisión sistemática de la literatura existente sobre 

cultura empresarial digital y sus dimensiones El objetivo principal es explorar el proceso 
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evolutivo de la era tecnológica, las diferentes metodologías y herramientas disponibles para 

medir la cultura empresarial digital. Se analizarán los beneficios de la medición de la cultura 

digital, así como los desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar estas prácticas. 

Además, se propondrán un conjunto de indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan 

a las empresas evaluar su nivel de madurez digital. 

 

Marco teórico 

 

Cultura empresarial digital 

 

La pandemia de COVID-19 aceleró de manera significativa la adopción de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diversos ámbitos de la vida 

cotidiana. El confinamiento y las medidas de distanciamiento social impulsaron la 

digitalización de servicios públicos, el comercio electrónico y, la educación a distancia. Ante 

el impacto de la pandemia de 2019, un grupo de organismos internacionales, entre ellos la 

CEPAL, la CAF y la UE, se unieron para impulsar una propuesta que busca transformar la 

crisis en una oportunidad. En su informe "Perspectivas Económicas de América Latina 

2020", estos organismos hacen un llamado a aprovechar la digitalización para superar los 

desafíos estructurales de la región. 

 

Es así como la pandemia funcionó como un catalizador para la adopción de tecnologías 

digitales en diversos sectores. Esta transformación digital, lejos de ser una opción, se 

convirtió en una necesidad imperiosa para garantizar la continuidad de las actividades 

económicas y sociales. Como afirma Schwab (2020), estamos viviendo una 'Cuarta 

Revolución Industrial', caracterizada por la fusión de tecnologías digitales, físicas y 

biológicas, que está reconfigurando la forma en que vivimos y trabajamos. Estamos viviendo 

la economía digital, en la cual se pueden adquirir los bienes y servicios que se necesitan de 

forma instantánea y los equipos electrónicos para trabajar sobre la marcha y desde cualquier 

lugar, es decir los seres humanos han incorporado la Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (TICS) en sus vidas, al igual que en las organizaciones se ha creado todo un 

mundo de procesos, actividades, bienes o servicios que se generan en torno al uso de las 

TICS, a raíz de ello toda una cultura digital.  

 

La era digital ha traído consigo una profunda transformación en todos los ámbitos de 

la vida. Las tecnologías de la información han reconfigurado las relaciones sociales, 

económicas y productivas. La creciente densidad digital, es decir, la cantidad de información 

y transacciones en línea, está impulsando un cambio radical en la forma en que hacemos 

negocios y vivimos nuestras vidas. La OCDE ha identificado la digitalización como un factor 

clave para el desarrollo económico, al permitir una mayor eficiencia y productividad en los 

sistemas productivos (Cuenca et. al 2020). 

 

Pero este salto tecnológico ya muchos futurólogos, escritores y pensadores 

empresariales habían escrito sobre la necesidad de aprovechar el desarrollo tecnológico para 

impulsar el futuro de las organizaciones. Por ello la observación y estudio de cultura 

empresarial digital se ha convertido en un elemento crucial para el éxito organizacional en 

un entorno cada vez más tecnológico y competitivo. La capacidad de una empresa para 

adaptarse a las transformaciones digitales depende en gran medida de su cultura 

organizacional, que incluye valores, creencias y comportamientos que promueven la 

innovación y la colaboración. Esto se denomina adaptabilidad, definida por Hannan y 

Freeman (1977, citados en González, 2015; 73): como “el proceso evolutivo de adaptación 

que asegura que solo sobreviven las organizaciones con mejor desempeño”. 

 

La adopción masiva de las tecnologías de la información está generando un profundo 

cambio cultural. La necesidad de adaptarse a estas nuevas herramientas ha acelerado los 

ritmos de vida, tanto a nivel personal como profesional. Chan y Mariscal (2020) mencionan 

que “la transformación digital es un proceso que está en todo tipo de actividad humana y que 

provoca a través de distintas herramientas, un cambio sobre los modos de hacer, un cambio 

radical en los modos de producción” (p. 9). Esta utilización intensiva de las tecnologías 
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digitales ha dado origen a la cibercultura, ha transformado la manera en que nos 

comunicamos, nos entretenemos y llevamos a cabo transacciones comerciales. Para Hub 

Consultores (2024) el principal objetivo de la cultura digital es, “mejorar los modelos, 

procesos, estructuras y sistemas existentes, lo que depende de un cambio de mentalidad 

impulsado por la gestión empresarial. La cultura digital equivale al modo en que las personas 

interactúan con la tecnología en su trabajo y en sus vidas, y cómo influye en ellas”.  

Este tipo de cultura es fundamental en la era actual, donde la transformación digital no 

es solo una opción, “no es solo un proceso, es una nueva cultura” Lavilla (2019), es necesaria 

para la supervivencia y el crecimiento de las empresas. Esto implica que los líderes deben 

fomentar un entorno que incentive la innovación, la colaboración y la flexibilidad, 

permitiendo que los empleados se sientan empoderados para experimentar y adoptar nuevas 

tecnologías. En este sentido, la cultura digital no solo afecta la forma en que se opera 

internamente, sino también cómo se interactúa con los clientes y se responde a las dinámicas 

del mercado. La implementación de una cultura empresarial digital efectiva requiere un 

enfoque estratégico que contemple la capacitación continua de los empleados y la integración 

de herramientas tecnológicas adecuadas. La digitalización de los procesos organizacionales 

permite a las empresas mejorar su eficiencia y adaptarse rápidamente a las demandas del 

entorno.  

 

Por ello, es esencial que tanto directivos como empleados adquieran competencias 

digitales para afrontar la transformación digital, “las competencias digitales, antes 

“opcionales”, se han convertido en “esenciales” y deben completarse con “competencias 

blandas” UNESCO (2023) transversales como la capacidad de comunicarse eficazmente en 

línea y fuera de ésta. Esto no solo mejora la capacidad de adaptación al cambio, sino que 

también fortalece la resiliencia organizacional, permitiendo a las empresas no solo sobrevivir, 

sino prosperar en un contexto empresarial en constante evolución. La cultura empresarial 

digital, por lo tanto, se convierte en un catalizador para la innovación y el crecimiento 

sostenible en la era digital. 
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Transformación Digital: 

  

La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todas las 

áreas de una organización, lo que cambia fundamentalmente cómo opera y ofrece valor a sus 

clientes. Para Higuera y Aguilar (2019): 

En el último siglo se han presentado propuestas explicativas para alcanzar 
un mayor entendimiento de la innovación, especialmente en su concepción como 
proceso. Entre las principales se encuentra el modelo de empuje de la tecnología, 
que contempla el desarrollo del proceso de innovación, teniendo como origen la 
ciencia y tecnología, hasta llegar a la comercialización de un bien o proceso 
económicamente viable. (p. 9)  
Este proceso no se limita únicamente a la adopción de nuevas herramientas 

tecnológicas, sino que también requiere un cambio cultural significativo que fomente la 

innovación y la agilidad. Esto significa que las organizaciones deben reevaluar no solo sus 

procesos operativos, sino también sus valores y creencias, creando un entorno que promueva 

la experimentación y la adaptabilidad frente a un mercado en constante evolución. Sierra 

(2009) citando a Lévy establece que: "la actitud general frente al progreso de las nuevas 

tecnologías, en la virtualización en curso de la información y de la comunicación y en la 

mutación global de la civilización que resulta de ello", es decir la valoración social de los 

progresos tecnológicos, la creciente digitalización y las transformaciones culturales y 

sociales que esto implica, son fenómenos que se entrelazan hasta volverse indisolubles. 

 

Además, el éxito de la transformación digital depende en gran medida de la capacidad 

de las organizaciones para cultivar una cultura que valore la colaboración y el aprendizaje 

continuo. Parafraseando a Chan y Mariscal (2020; 19): que hacen mención y reconocimientos 

a competencias ciberculturales como necesarias para intervenir en el campo de la gestión 

cultural o en un sentido más amplio desde el campo de la cultura, considerando procesos y 

objetos de trabajo: 

  

 Gestión de la información: implica ser capaz de encontrar, organizar, 

registrar y utilizar los datos de manera estratégica para alcanzar objetivos específicos. 
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 Gestión del conocimiento: La apertura de los contenidos incrementa 

exponencialmente su valor. Al compartir el conocimiento procesado, se crea un ciclo 

virtuoso donde la información se enriquece y atrae a más colaboradores. Esto 

demuestra que el conocimiento compartido no solo beneficia a quienes lo comparten, 

sino que también genera un valor colectivo que se multiplica a medida que se difunde. 

 La comunicación: La comunicación como competencia cibercultural va más 

allá del simple intercambio de información. Busca que esa interacción genere 

significado y sentido para quienes participan. 

 La virtualización: La virtualización como un espacio de interacción donde 

los lenguajes mediáticos se utilizan para construir experiencias significativas y 

compartirlas con otros. 

 La inteligencia: La inteligencia en el manejo de la información genera un 

valor añadido al combinar la gestión de datos con otros elementos, como el análisis y 

la creación de conocimiento. La inteligencia artificial, que es otra cosa, facilita la 

creación y el descubrimiento de conocimiento, impulsando la innovación y la 

resolución de problemas complejos. 

 

Este enfoque aplicado a las organizaciones no solo mejora la eficiencia y la 

productividad, sino que también permite a las organizaciones responder de manera más 

efectiva a las necesidades cambiantes de los clientes y a las oportunidades del mercado. En 

resumen, la transformación digital es un proceso integral que abarca tanto la implementación 

de tecnología como la evolución cultural necesaria para prosperar en la era digital atendiendo 

aspectos relacionados con su desarrollo y competitividad como lo son: los procesos propios 

de la organización, la innovación y la creación de valor a los clientes. 

 

Se tiene así que el primer aspecto deseado en una organización en el proceso de 

transformación digital es la mejora de procesos, donde la digitalización permite optimizar las 

operaciones, reducir costos y tiempos, y aumentar la eficiencia. La implementación de 

sistemas de gestión empresarial, automatización de tareas y análisis de datos en tiempo real 
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son ejemplos de cómo la tecnología puede transformar los procesos internos de una 

compañía. 

 

Otro aspecto fundamental es el impulso a la innovación mediante la integración de 

nuevas tecnologías. Esto no solo se refiere a la adopción de herramientas avanzadas, sino 

también a la creación de una cultura organizacional que fomente la experimentación y el 

aprendizaje continuo. Las empresas que integran tecnologías emergentes como la 

inteligencia artificial, el internet de las cosas o el blockchain, se posicionan a la vanguardia, 

ofreciendo productos y servicios innovadores que responden a las necesidades cambiantes 

del mercado. 

Finalmente, la transformación digital debe enfocarse en crear valor al cliente. Esto 

implica entender y anticipar las expectativas de los consumidores, personalizar la experiencia 

y establecer canales de comunicación efectivos. La utilización de plataformas digitales para 

interactuar con los clientes, el análisis de comportamiento de usuario y la adaptación de la 

oferta de valor son prácticas que pueden fortalecer la relación con los clientes y potenciar la 

lealtad hacia la marca.  

 

Los indicadores de gestión en el contexto de la cultura empresarial digital 

 

En este proceso de transformación digital, los indicadores de gestión son métricas clave 

que permiten a las organizaciones evaluar su rendimiento y efectividad en diversas áreas. En 

el contexto de la cultura empresarial digital, estos indicadores juegan un papel fundamental 

para medir el progreso y el impacto de las iniciativas de transformación digital. En la 

literatura podemos encontrar diversos esfuerzos de medición relacionados con los intangibles 

de la organización, como, por ejemplo, su capital relacional o clima organizacional. La 

cultura empresarial digital puede enmarcarse dentro del grupo de los intangibles. Para que 

los indicadores en el contexto de la cultura empresarial digital puedan ser base para la toma 

de decisiones efectivas, parafraseando a Duque (2013; 135), es preciso que cumplan al menos 

con las siguientes características: 
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 Medibles: Los datos necesarios para su cálculo deben ser accesibles, oportunos y 

confiables. 

 Claros: Deben ser fácilmente entendibles por todos los involucrados en su medición 

y manejo, y sus resultados deben ser fáciles de interpretar. 

 Informativos: Deben proporcionar información que permita tomar decisiones 

acertadas basadas en los resultados obtenidos. 

 De fácil comprensión: Los indicadores deben ser comprensibles para motivar a la 

acción; es difícil lograrlo si los participantes no entienden su significado. 

 Relevantes: Deben describir con precisión el proceso u objetivo que se está 

evaluando. 

 Verificables: Deben poder ser comprobados mediante información confiable. 

 Libres de sesgo: Deben centrarse únicamente en los datos obtenidos y ser analizados 

objetivamente. 

 Aceptados organizacionalmente: Deben ser conocidos y aceptados dentro de la 

organización. 

 Justificables en términos de costo-beneficio: Deben tener una relación costo-

beneficio razonable. 

 Válidos: Debe haber una correspondencia entre la información que proporcionan y el 

fenómeno que se analiza. 

 Confiables: Deben medir consistentemente en diferentes contextos y momentos. 

 

La implementación de sistemas de indicadores para evaluar la cultura empresarial 

digital se enfrenta a desafíos multifacéticos propios de la era digital. Uno de los principales 

obstáculos es la resistencia al cambio, un fenómeno inherente a la adopción de nuevas 
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tecnologías y metodologías de trabajo. A diferencia de métricas financieras o tecnológicas, 

la medición de la transformación cultural exige un análisis profundo del impacto de la 

digitalización en las actitudes y comportamientos de los empleados, además de la integración 

efectiva de la estrategia digital con los objetivos organizacionales. Sin embargo, esta sinergia 

se ve dificultada por la heterogeneidad de competencias digitales y la necesidad de 

capacitación continua. Un liderazgo visionario y una comunicación transparente son 

esenciales para superar estas barreras. 

 

La era digital, caracterizada por una aceleración constante de los procesos y una 

creciente interconexión, plantea nuevos desafíos para las organizaciones. La digitalización, 

si bien resuelve múltiples problemas, introduce nuevas complejidades que requieren un 

monitoreo continuo. Este contexto dinámico demanda un enfoque holístico que abarque tanto 

aspectos técnicos como culturales. 

 

La cultura digital, intrínsecamente ligada a la comunicación y a los factores de éxito 

empresarial, trasciende la evaluación de productos y servicios. Los indicadores relevantes 

deben considerar elementos como la tasa de adopción de nuevas tecnologías, el nivel de 

compromiso de los empleados con la innovación y la capacidad de la organización para 

fomentar una cultura de experimentación. 

 

Algunos ejemplos de indicadores relevantes incluyen la tasa de adopción de nuevas 

tecnologías por parte de los empleados, que refleja qué tan rápido y efectivamente se integran 

las herramientas digitales en los procesos de trabajo. Otro indicador importante es el nivel de 

compromiso de los empleados con la innovación, que puede medirse a través de encuestas y 

métricas de participación en programas de desarrollo de ideas. Esto permite evaluar si la 

cultura organizacional fomenta efectivamente la creatividad y la experimentación, elementos 

clave para la innovación digital.  
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Además, la efectividad de la comunicación interna es un indicador crucial para medir 

el grado en que los objetivos y valores de la cultura digital se transmiten y arraigan en toda 

la organización. Métricas como las tasas de apertura y respuesta a comunicados digitales, así 

como la participación en plataformas de colaboración, pueden proporcionar valiosos insights 

sobre la calidad y el alcance de la comunicación. Una comunicación efectiva es esencial para 

alinear a los empleados en torno a la visión digital de la empresa y fomentar una cultura de 

trabajo en equipo y transparencia. Los indicadores de gestión son múltiples y permiten a las 

organizaciones medir de manera objetiva el progreso y el impacto de la transformación 

cultural necesaria para prosperar en la era digital. 

  

Existe una clasificación o tipos de indicadores de gestión digitales. Los indicadores 

cuantitativos se caracterizan por su naturaleza numérica, permitiendo establecer y registrar 

patrones precisos de forma objetiva. Por otro lado, los indicadores cualitativos, aunque 

también pueden involucrar datos numéricos, se enfocan en aspectos subjetivos y difíciles de 

cuantificar, como la satisfacción del cliente o el clima laboral. Los indicadores alfanuméricos, 

una combinación de ambos, son los más utilizados en la práctica empresarial debido a su 

versatilidad. Estos últimos permiten realizar métricas detalladas de los procesos, integrando 

tanto datos numéricos como descriptivos para ofrecer una visión más completa del 

desempeño. 

 
En vista de que no existe una posición definitiva de un sistema de indicadores en el 

contexto de la cultura digital empresarial. Para ello se consideró la información en los portales 

de internet de tres organizaciones prestadoras de servicios en las áreas de incorporación 

tecnológica. Luego se identifican tres áreas de interés que pueden ser considerados en las 

organizaciones a la hora de establecer un sistema de indicadores de gestión para la medición 

en el contexto de la cultura digital como son: área de indicadores para mejorar los procesos, 

área de indicadores para impulsar la innovación dentro de la organización y el área de 

creación de valor al cliente, luego se identificaron en cada una de las propuestas de las 

organizaciones. 
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Tabla 1 

Área de los indicadores y las referencias en empresas digitales 

Área de los 

indicadores 
 Pert Sat Business Software Sage 

Para mejorar 

procesos 

Indicadores 

relacionados con la 

adopción de 

tecnologías 

específicas 

Indicadores 

relacionados con 

una conciencia 

digital: objetivos, 

capacitación, planes 

de inversión, 

liderazgo digital 

Competencias 

digitales, 

capacitación 

tecnológica, 

conectividad, 

puestos de trabajo 

para funciones 

digitales, 

movilidad. 

Impulsar 

innovación 

Capacidad de 

integrar tecnologías 

de manera 

coherente 

Las empresas 

necesitan integrarse 

en este ecosistema 

dinámica. ¿Dónde 

se encuentra y 

dónde deberían 

estar? 

El negocio online, 

transformación 

digital sobre los 

procesos, 

determinar el perfil 

innovador 

Crear valor al 

cliente 

Experiencia del 

cliente 

Valorar la 

experiencia del 

negocio con el 

cliente: relación con 

el cliente, 

conocimiento, 

participación, 

integración y 

La relación con los 

clientes, empleo de 

redes, contenidos 

digitales, marca 

digital, experiencia 

del cliente digital.  
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colaboración cona 

gentes del entorno. 

 

A raíz de la información clasificada en la tabla 1, se proponen algunos indicadores de 

gestión para medir la cultura digital que pudieran ayudar a las organizaciones a verificar sus 

avances en la mejora de sus procesos relacionados a la adopción de tecnología, el impulso de 

la innovación dentro de la organización, y la creación de valor al cliente a través del uso de 

tecnología, como son: 

 

Indicadores de la cultura digital empresarial para mejorar los procesos 
 

Son métricas que permiten evaluar el grado en que una organización ha adoptado una 

mentalidad y prácticas digitales en todos sus niveles. Ayudan a medir el avance en la 

transformación digital y a identificar áreas de mejora. Como, por ejemplo: 

 

Adopción Tecnológica 

 Tasa de adopción de nuevas herramientas: ¿Qué porcentaje de empleados utiliza 

las últimas herramientas digitales proporcionadas por la empresa? 

 Uso de la nube: ¿Cuál es el nivel de utilización de servicios en la nube para 

almacenamiento, colaboración y aplicaciones? 

 Uso de dispositivos móviles: ¿Qué porcentaje de empleados utiliza dispositivos 

móviles para trabajar? 

 

Innovación 

 Número de ideas innovadoras propuestas por empleado al año: Mide la 

creatividad y la disposición a proponer nuevas ideas digitales. 

 Inversión en investigación y desarrollo: Refleja el compromiso de la empresa con 

la innovación tecnológica. 

 Tasa de éxito de proyectos digitales: Mide la eficacia de la implementación de 

nuevas soluciones digitales. 
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Colaboración 

 Frecuencia de reuniones virtuales: Indica el nivel de colaboración a distancia. 

 Uso de plataformas de colaboración: Mide la adopción de herramientas como 

Slack, Teams o Google Workspace. 

 Índice de satisfacción con la colaboración digital: Evalúa la percepción de los 

empleados sobre la eficacia de las herramientas de colaboración. 

Agilidad 

 Tiempo de respuesta a los cambios del mercado: Mide la capacidad de la empresa 

para adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias. 

 Ciclo de vida de los proyectos digitales: Evalúa la velocidad con la que se 

desarrollan e implementan nuevos proyectos. 

 Índice de satisfacción con la agilidad: Mide la percepción de los empleados sobre 

la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. 

Indicadores de Detección y Respuesta 

 Tiempo medio para detectar un incidente: Mide la rapidez con la que se identifican 

las amenazas. 

 Tiempo medio para contener un incidente: Evalúa la eficacia de las medidas de 

respuesta para limitar el impacto. 

 Tiempo medio para recuperar un sistema tras un incidente: Mide la capacidad de 

restablecer los sistemas afectados. 

 Tasa de falsos positivos: Indica la frecuencia con la que los sistemas de seguridad 

generan alertas falsas. 

 

Indicadores de Vulnerabilidades 

 Número de vulnerabilidades identificadas: Mide la cantidad de debilidades 

encontradas en los sistemas. 

 Tiempo promedio para parchear vulnerabilidades: Evalúa la rapidez con la que 

se aplican las correcciones. 
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 Porcentaje de sistemas sin parches: Indica la proporción de sistemas expuestos a 

riesgos conocidos. 

 

Indicadores de Incidentes 

 Número total de incidentes: Mide la frecuencia de ocurrencia de incidentes de 

seguridad. 

 Tipología de incidentes: Clasifica los incidentes por categorías (phishing, malware, 

ransomware, etc.) para identificar patrones. 

 Costo total de los incidentes: Cuantifica el impacto financiero de los incidentes. 

 

Métrica de comportamiento empresarial digital: permiten medir, analizar y comprender 

cómo está la capacidad de integración de todos los elementos organizacionales como: las 

personas, procesos, productos, servicios y plataformas y demás herramientas digitales de una 

empresa. 

 

Indicadores de Conciencia y Capacitación 

 Tasa de participación en programas de capacitación en seguridad: Mide el nivel 

de compromiso de los empleados con la seguridad. 

 Número de incidentes reportados por los empleados: Evalúa la efectividad de los 

programas de concienciación. 

 

Indicadores de Cumplimiento Normativo 

 Porcentaje de cumplimiento de normativas: Mide el grado de conformidad con 

regulaciones. 

 Número de auditorías de seguridad realizadas: Evalúa la frecuencia con la que se 

verifican los controles de seguridad. 

 

Cultura de Aprendizaje 
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 Horas de capacitación digital por empleado al año: Mide el compromiso de la 

empresa con la formación en habilidades digitales. 

 Participación en comunidades digitales: Indica el interés de los empleados en 

aprender y compartir conocimientos. 

 Índice de satisfacción con las oportunidades de desarrollo profesional digital: 

Evalúa la percepción de los empleados sobre las oportunidades de crecimiento en el ámbito 

digital. 

 

Métricas de Valoración de creación de valor con el cliente 
 

 Son métricas que permiten evaluar y valorar la experiencia del negocio con y para el 

cliente. Como, por ejemplo: 

 
Orientación al Cliente 

 Satisfacción del cliente con los canales digitales: Mide la experiencia del cliente al 

interactuar con la empresa a través de canales digitales. 

 Tasa de conversión de leads digitales: Mide la eficacia de las estrategias de 

marketing digital para generar clientes. 

 Tiempo de respuesta a las consultas de los clientes a través de canales digitales: 

Mide la rapidez con la que se atienden las necesidades de los clientes. 

 Visitas únicas: Número de personas distintas que visitan tu sitio web en un período 

determinado. 

 Páginas vistas por sesión: Promedio de páginas que un usuario visita en cada visita. 

 Tasa de rebote: Porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio después de ver una 

sola página. 

 Duración media de la sesión: Tiempo promedio que un usuario pasa en tu sitio 

 

Métricas de Tráfico 
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 Visitas únicas: Número de personas distintas que visitan tu sitio web en un período 

determinado. 

 Páginas vistas por sesión: Promedio de páginas que un usuario visita en cada visita. 

 Tasa de rebote: Porcentaje de usuarios que abandonan tu sitio después de ver una 

sola página. 

 Duración media de la sesión: Tiempo promedio que un usuario pasa en tu sitio. 

 

Métricas de Engagement 

 Tasa de clics (CTR): Porcentaje de usuarios que hacen clic en un enlace o anuncio. 

 Me gusta, comentarios y compartidos en redes sociales: Miden la interacción de 

los usuarios con tu contenido. 

 Tiempo de permanencia en la página: Indica cuánto tiempo los usuarios pasan en 

una página específica. 

 

Métricas de Conversión 

 Tasa de conversión: Porcentaje de visitantes que realizan una acción deseada 

(compra, suscripción, etc.). 

 Costo por adquisición (CPA): Costo promedio de adquirir un nuevo cliente. 

 Retorno de la inversión (ROI): Medida de la rentabilidad de una campaña de 

marketing. 

 

Métricas de Experiencia de Usuario 

 Net Promoter Score (NPS): Mide la lealtad de los clientes hacia tu marca. 

 Tasa de satisfacción del cliente: Evalúa la satisfacción general de los clientes. 

 Tasa de abandono del carrito: Porcentaje de usuarios que abandonan el proceso de 

compra sin finalizarla. 

 

Métricas de SEO 
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 Posiciones en los motores de búsqueda: Posición de tu sitio web para determinadas 

palabras clave. 

 Tráfico orgánico: Tráfico que llega a tu sitio web a través de los motores de 

búsqueda. 

 Backlinks: Enlaces que apuntan a tu sitio web desde otros sitios. 

 

Métricas Específicas para Redes Sociales 

 Alcance: Número de personas que han visto tu contenido. 

 Impresiones: Número de veces que tu contenido ha sido mostrado. 

 Interacciones: Suma de todos los tipos de interacción con tu contenido (me gusta, 

comentarios, compartidos). 

 

Métricas para Email Marketing 

 Tasa de apertura: Porcentaje de correos electrónicos que se abren. 

 Tasa de clics: Porcentaje de destinatarios que hacen clic en un enlace dentro del 

correo. 

 Tasa de cancelación de suscripción: Porcentaje de usuarios que se dan de baja de 

tu lista de correo. 

 
Algunos hallazgos 

 
En la actualidad en el ciber espacio los ciberatacantes se proliferan por múltiples 

factores entre ellos las datas de información de las empresas y organizaciones en general, las 

cuales almacenan todo lo requerido para el manejo de clientes, proveedores y logísticas, la 

inteligencia artificial puede generar un apoyo bien empleado a los cibernautas por medio de 

detección avanzada de amenazas, privacidad de datos, en lo cual se debe evitar tomar 

llamadas inesperadas por el desconocimiento de donde provenga y así impedir el dar 

información personal el revisar las políticas de privacidad del estado, el generar códigos de 

seguridad entre grupos, pares o familiares es de importancia, el mantenerse alerta con los 

códigos de seguridad y alertas enviadas es de suma prioridad para los ciber nautas. 
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La transformación digital emerge como un pilar crucial en el desarrollo empresarial 

contemporáneo, revelando tres dimensiones fundamentales en su implementación. Primero, 

la optimización de procesos se presenta como un aspecto esencial, donde la digitalización no 

solo agiliza las operaciones cotidianas, sino que también mejora la eficiencia y reduce los 

costos, estableciendo un flujo de trabajo más coherente y menos propenso a errores. En 

segundo lugar, la transformación digital fomenta una cultura de innovación, integrando 

tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis 

de datos para desbloquear nuevas oportunidades y ofrecer soluciones disruptivas que antes 

eran inimaginables. Finalmente, la creación de valor al cliente se intensifica mediante la 

personalización de la experiencia del usuario, la anticipación de sus necesidades y la entrega 

de servicios y productos que no solo satisfacen, sino que superan las expectativas. Este 

enfoque tridimensional no solo redefine la infraestructura interna de las empresas, sino que 

también recalibra su relación con el mercado y la sociedad, marcando un hito en la evolución 

hacia la era digital. 
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CAPÍTULO 7 
 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ELEMENTO DISRUPTIVO EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

 

Báez,  Exira 
Omaña, Carol 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación planteó como propósito general Analizar el impacto de la 

inteligencia artificial como elemento disruptivo en la docencia universitaria. Para lo cual se 

establecieron como propósitos específicos los siguientes: 1.-Contextualizar la evolución 

histórica de la IA en el marco educativo.2.- Identificar las principales aplicaciones de la 

inteligencia artificial en la enseñanza universitaria.3.- Describir las ventajas y desventajas de 

la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la acción docente.4.-

Determinar el impacto de la inteligencia artificial como elemento disruptivo en la docencia 

universitaria. A fin de desarrollar los propósitos establecidos se usó una metodología 

enmarcada en la investigación documental que permite realizar la búsqueda de información 

en fuentes secundarias y analizarlas, interpretarlas para cumplir los propósitos de esta 

investigación.  Además, se apoya en la técnica de procesamiento de datos y el análisis crítico, 

lo que nos permite generar conclusiones donde se determina que: Desde hace mucho tiempo 

la Inteligencia Artificial se ha ido desarrollando en diferentes ámbitos, cambiando 

irreversiblemente la forma como se desenvuelven los seres humanos y por supuesto la 

educación no se escapa de esta inmersión por lo cual el docente debe revisar su praxis 

pedagógica y enfrentar las oportunidades y desafíos que conlleva la Inteligencia Artificial en 

el ámbito educativo. 

   

Descriptores: Inteligencia Artificial, Docencia Universitaria, praxis pedagógica. 
 

1.- PROBLEMA 
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Introducción 
 

Hoy día los cambios en la era digital se producen en forma vertiginosa, en especial 

todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial (IA) que se ha consolidado como un motor 

de transformación en múltiples sectores, y la educación no es la excepción. La docencia 

universitaria, cuya praxis se sustentaba en métodos pedagógicos convencionales, enfrenta un 

cambio paradigmático impulsado por las innovaciones tecnológicas. La IA, con su capacidad 

para analizar grandes volúmenes de datos, personalizar experiencias de aprendizaje y 

automatizar tareas administrativas, se presenta como un elemento disruptivo que promete 

redefinir el papel del docente y la dinámica del aula. Por ello a medida que las universidades 

adoptan tecnologías avanzadas, surge la necesidad de comprender cómo estas herramientas 

pueden enriquecer la experiencia educativa y enfrentar los desafíos éticos que conllevan. 

 

Este fenómeno no solo plantea desafíos en términos de adaptación y capacitación para 

los educadores, sino que también abre un abanico de oportunidades para mejorar la calidad 

educativa y fomentar un aprendizaje más inclusivo y accesible. Al integrar herramientas 

basadas en IA, las universidades pueden ofrecer experiencias más personalizadas, optimizar 

el rendimiento académico y preparar a los estudiantes para un futuro laboral cada vez más 

interconectado y tecnológico. 

 

En este contexto, es crucial explorar cómo la Inteligencia Artificial está remodelando 

la docencia universitaria, sus implicaciones éticas y pedagógicas, y cómo los educadores 

pueden aprovechar estas herramientas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A medida que nos adentramos en este análisis, se hace evidente que la IA no es solo una 

tendencia pasajera, sino una realidad que está aquí para quedarse y que tiene el potencial de 

revolucionar el panorama educativo tal como lo conocemos. 

 

2.- OBJETIVOS 
 



 

117 
Exira Báez y Carol Omaña (2025). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ELEMENTO DISRUPTIVO EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

 Por lo planteado anteriormente, surge la siguiente interrogante, ¿Cuál es el impacto 

de la Inteligencia Artificial (IA), como elemento disruptivo en la docencia universitaria? De 

esta interrogante surgen los siguientes propósitos, tanto generales como específicos  

Propósito General: 

Analizar el impacto de la inteligencia artificial como elemento disruptivo en la docencia 

universitaria. 

 

Propósitos específicos: 

1.- Contextualizar la evolución histórica de la IA en el marco educativo. 

2.- Identificar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza 

universitaria. 

3.- Describir las ventajas y desventajas de la implementación de herramientas de inteligencia 

artificial en la acción docente. 

4.-Determinar el impacto de la inteligencia artificial como elemento disruptivo en la docencia 

universitaria 

 

3.- MÉTODOLOGÍA: 
 

La metodología de la investigación tiene como objetivo principal, proporcionar un 

modelo de verificación para comprobar los hechos con teorías y según Arias (2006) “… 

incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados 

para llevar a cabo la indagación”. 

 

Tipo de Investigación: 

 Este estudio se apoyó en la investigación documental, la cual es definida por Arias 

(2006) “como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónica “. 

En este tipo de investigación se evidencia el manejo de materiales bibliográficos que 

permiten conocer el objeto de estudio y elaborar el sustento teórico.  
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4.- DESARROLLO 
 

La Inteligencia Artificial (IA) paso de ser una fantasía de la ciencia ficción para 

convertirse en una realidad que impacta en diferentes aspectos de la cotidianidad del ser 

humano, convirtiendo ese anhelo de crear máquinas que puedan imitar la inteligencia 

humana, hasta convertirse en una herramienta transcendental en la transformación de la 

educación en el siglo XXI. 

 

En ese proceso de querer emular el comportamiento humano la IA va dejando 

evidencia a través del tiempo que respalda los hitos tecnológicos más significativos que han 

marcado la historia de la IA en el sector educativo, en este contexto se presenta una línea de 

tiempo con etapas relevantes de la IA y su vinculación con la educación: 

 

Años 40-50: Surgen los primeros pasos 

1943: Warren McCulloch y Walter Pitts desarrollan un modelo matemático de neuronas, 

sentando las bases para la IA. 

1950: Turing Test: Se va definiendo la IA, gracias al matemático británico Alan Turing, quien 

propone un test para determinar si una máquina puede exhibir comportamiento inteligente. 

Este test se convierte en una referencia fundamental para la definición de la IA. 

1951: Ferranti Mark I: Surge la primera computadora comercialmente disponible, Ferranti 

Mark I, realiza cálculos complejos, sentando las bases para futuras investigaciones en IA. 

1956: Se lleva a cabo la conferencia de Dartmouth, donde se acuña el término 

&quot;inteligencia artificial&quot;. Evento que marca el inicio formal y académico del 

campo de la IA. 

Años 60-70: Emergen las primeras aplicaciones 

1960: Se introducen los primeros sistemas de tutoría, como el programa 

&quot;SCHOLAR&quot;, que intenta enseñar conceptos de ciencias sociales a través de 

preguntas y respuestas. 
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1961: A través de Unimate la robótica toma forma con el primer robot industrial, Unimate, 

que comienza a trabajar en una línea de montaje en General Motors, marcando el inicio de la 

era de la robótica industrial. 

1965: Llega ELIZA, el primer bot conversacional de la historia, una de las primeras máquinas 

con IA en intentar simular una conversación humana, ya que no era sólo un bot 

conversacional, sino un asistente virtual. 

1969: Shakey the Robot, desarrollado en Stanford, se convierte en el primer robot móvil 

controlado por IA capaz de razonar sobre su entorno para moverse; ya que podía realizar 

tareas que demandaban planificación, búsqueda de rutas y reorganización de objetos simples. 

1970: Se desarrollan sistemas de IA que pueden realizar tareas simples de aprendizaje, 

aunque su aplicación en educación es limitada. 

1972:  Orientados en un paradigma lógico surge PROLOG, un lenguaje de programación, 

que se convierte en uno de los principales lenguajes para la programación en IA, por ser un 

lenguaje declarativo, donde se declaran hechos, reglas, conjunciones, variables y además se 

realizaba consultas. 

1979: Nace Stanford Cart, el primer vehículo autónomo controlado por una computadora con 

IA 

Años 80: Avances en el Aprendizaje 

1980: Los sistemas expertos comienzan a ser utilizados en la educación, diseñando 

simuladores que abordaran problemas complejos con un enfoque más flexible y adaptativo, 

tratando de emular el conocimiento y las habilidades analíticas de un especialista y 

acercándose aún más al razonamiento humano. 

Años 90: La Era de Internet 

1990: Con la expansión de Internet, se introducen plataformas de aprendizaje en línea que 

utilizan algoritmos básicos de IA para personalizar la experiencia del usuario acercándose a 

un lenguaje más humano y mejora la capacidad de interacción con las personas. 

Años 2000: En esta década la IA continuó desarrollándose y expandiéndose en diversas áreas, 

incluyendo la visión por computadora, la robótica y la automatización industrial, además se 

enfoca hacia la personalización del Aprendizaje. 
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2001: Se lanza el sistema de aprendizaje adaptativo &quot;Knewton&quot;, que utiliza IA 

para personalizar el contenido educativo según el rendimiento del estudiante, a través de la 

personalización. 

2004: A través de DARPA Grand Challenge, con vehículos que piensan, el primer vehículo 

autónomo recorre un trayecto de 131 millas en el desierto. 

2005: La IA comienza a integrarse en herramientas de evaluación, automatizando la 

calificación y proporcionando retroalimentación instantánea a los estudiantes. 

2008: Google logró avances en el reconocimiento de voz e introdujo la función en su 

aplicación para iPhone. 

Años 2010: Innovaciones y Desafíos 

2011: Watson en Jeopardy, compitiendo con la mente humana, la IBM lanza Watson, una 

supercomputadora con capacidades de IA que compite y gana contra campeones humanos en 

el programa de televisión «Jeopardy».  

2012: La popularidad de los MOOCs (cursos masivos en línea) aumenta, utilizando IA para 

gestionar la gran cantidad de datos generados por los estudiantes. 

2014: Se lanza Alexa de Amazon, dispositivo inteligente para el hogar virtual. 

2015: AlphaGo una esta estrategia a nivel maestro, fue desarrollado por DeepMind, 

sorprendió al mundo al vencer al campeón mundial de Go. 

2016: Se desarrollan chatbots educativos que responden preguntas de estudiantes y ayudan 

en la gestión administrativa, mejorando la interacción en el aula. 

2018: GPT-2 y la nueva era de la generación de texto, con OpenAI presenta GPT-2, un 

modelo generativo que puede escribir ensayos, responder preguntas y generar contenido que 

es prácticamente indistinguible del escrito por humanos. 

Años 2020: Transformación Educativa 

2020: La pandemia de COVID-19 acelera la adopción de la IA en la educación, con un 

enfoque en el aprendizaje remoto y personalizado. 

2020: DeepSpeed y T-NLG: Avances en generación de lenguaje Microsoft presenta 

DeepSpeed, una biblioteca de optimización para deep learning, y T-NLG, un modelo de 
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generación de lenguaje con 17 mil millones de parámetros, marcando un hito en la capacidad 

de las máquinas para generar texto. 

2020: GPT-3 de OpenAI quien lanza modelo autoregresivo que produce texto, código y 

poesía con una calidad excepcionalmente similar a la humana, demostrando habilidades 

sorprendentes en áreas como la traducción, el resumen de textos, la respuesta a preguntas y 

hasta la generación de código de programación.  

2021: OpenAI Codex presenta una herramienta revolucionaria en asistencia a programación 

que asiste a los programadores generando código automáticamente.  

2022: ChatGPT, llega a cambiar la forma en que nos comunicamos, OpenAI lanza ChatGPT, 

un chatbot de IA que se basa inicialmente en el modelo GPT-3.5. A pesar de sus elogios por 

su fluidez y base de conocimientos, también enfrenta críticas por ciertas respuestas 

incorrectas.  

 

Para enero de 2023, la expansión y adopción de ChatGPT alcanza más de 100 

millones de usuarios, convirtiéndose en una de las aplicaciones de consumo de más rápido 

crecimiento. También se observan reconocimientos y logros de GPT-4, donde OpenAI, con 

su modelo GPT-4, logra puntuaciones impresionantes en pruebas estandarizadas. Estos 

logros demuestran la capacidad de GPT-4 para comprender y razonar a niveles comparables 

a los humanos en diversas áreas del conocimiento. 

 
 Por otro lado, la UNESCO y otras organizaciones comienzan el abordaje de los 

desafíos éticos y de equidad en la implementación de la IA en la educación, donde promueve 

un enfoque centrado en el ser humano para maximizar los beneficios de la IA. 

 
La evolución de la inteligencia artificial (IA) en la educación ha sido un proceso 

gradual y significativo, marcado por hitos clave que reflejan tanto avances tecnológicos como 

cambios en las metodologías educativas. Zendesk (2023) 

 

Futuro: Hacia una Educación Más Inteligente 
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 Se anticipa que para el 2024 y más allá la IA continuará transformando la educación, 

con un enfoque en la personalización del aprendizaje a gran escala y la optimización de 

procesos educativos. Las instituciones educativas están llamadas a adaptarse a estos cambios 

para preparar a los estudiantes para un futuro donde la IA será omnipresente. 

 
Esta línea de tiempo resalta cómo la inteligencia artificial ha evolucionado desde sus 

inicios hasta convertirse en un componente integral de la educación moderna, ofreciendo 

oportunidades para personalizar el aprendizaje y mejorar la eficacia educativa. 

 
En este contexto es preciso mencionar que de acuerdo con IBM la inteligencia 

artificial es una tecnología que permite a ordenadores y máquinas simular la inteligencia 

humana y su capacidad para resolver problemas; y al ser combinada con otras tecnologías 

(por ejemplo, sensores, geolocalización, robótica), la IA puede realizar tareas sin la 

intervención humana; por otro lado, los asistentes digitales, la guía por GPS, herramientas de 

inteligencia artificial generativa (como Chat GPT de Open AI) donde la IA puede aprender 

y reproducir no solo el lenguaje humano sino también otros tipos de datos como imágenes, 

vídeo, código de software entre otros, pero ahora el salto adelante está en el procesamiento 

del lenguaje natural (PLN). Al incorporar la IA en el aprendizaje de la educación 

universitaria, se eleva el nivel de conocimiento al emplear su capacidad para analizar datos 

y adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes, además 

se involucran con la realidad de la sociedad que le aguarda al egresar y es necesario conocer 

por ejemplo el tamaño del mercado de la inteligencia artificial a nivel mundial de los años 

2020 a 2030(en miles de millones de dólares) 
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Fuente: Fernández (2024) Statista 

 

De acuerdo con Fernández (2024) La inteligencia artificial “es una de las áreas 

tecnológicas con mayor proyección económica a corto y medio plazo. Tanto es así que el 

valor de mercado de la misma podría rebasar la barrera de los 300.000 millones de dólares 

estadounidenses en 2026”. La IA siempre está en la búsqueda de aprender y razonar como 

un ser humano, tanto es así que ya forma parte del día a día de las personas. Y a nivel 

industrial se prevé que su uso se extienda a casi todas las áreas de la vida cotidiana durante 

los próximos años. 

 
Conectivismo y su Aplicación en la Educación 
 

 La teoría conectivista se conceptualiza como un modelo educativo que enfatiza la 

conectividad y la interconexión de información y personas. 

  

Principios Fundamentales del Conectivismo 

 

Aprendizaje como Proceso en Red: El conocimiento se forma a través de conexiones dentro 

de redes sociales y tecnológicas. Los estudiantes aprenden no solo del contenido, sino 

también de las interacciones con otros participantes, lo que enriquece su experiencia 

educativa. 
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Diversidad de Opiniones: La teoría valora la diversidad de perspectivas, lo que mejora la 

capacidad crítica de los alumnos al discernir información y fomentar un aprendizaje más 

profundo. 

Conocimiento Distribuido: El conectivismo sostiene que el conocimiento puede residir en 

dispositivos no humanos y que es esencial cultivar conexiones para facilitar un aprendizaje 

continuo. 

 

Las plataformas educativas virtuales, como Moodle y Blackboard, son ejemplos de 

cómo se implementa esta teoría, al permitir que los estudiantes accedan a recursos de 

aprendizaje y colaboren en la construcción de conocimiento. Esto se traduce en un 

aprendizaje más autónomo y en la creación de redes de conocimiento que trascienden las 

limitaciones físicas de las aulas tradicionales. 

 

De acuerdo con Coronel de León (2022). “la sociedad del conocimiento permite 

visionar el conocimiento como fuente de innovación y desarrollo en todos los ambientes que 

nos desempeñemos” es así como el cambio de paradigma en los sistemas de aprendizaje 

construye las transformaciones con una visión de mundo integradora que requiere la sociedad 

en cuanto al sector educativo. 

 

IA con la teoría conectivista 

 

La vinculación de la teoría conectivista con la inteligencia artificial (IA) en la 

educación se centra en cómo estas tecnologías pueden potenciar el aprendizaje y la 

interacción en entornos educativos. La teoría conectivista, propuesta por George Siemens 

para la era digital, se basa en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo 

y el constructivismo, con la idea de que el conocimiento se construye a través de redes de 

información y conexiones entre individuos, lo que es especialmente relevante en la era 

digital, donde se demuestra como la tecnología está integrada en el modo en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y la nueva manera de aprender. 
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 George Siemens (2004). Presenta al conectivismo presenta como un modelo de 

aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el 

aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual donde las herramientas de 

aprendizaje y los cambios ambientales, se enfocan en la concepción misma de lo que significa 

aprender, resaltando las habilidades de la era digital. 

 

Integración de la IA en el Aprendizaje Conectivista 

 

 La inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial en la implementación de 

la teoría conectivista al facilitar el acceso a información personalizada y adaptativa. Según 

Siemens, la IA tiene el potencial de ayudar a los educadores a interpretar y gestionar la 

abundancia de información disponible, permitiendo a los estudiantes navegar por ella de 

manera más efectiva. Esto puede incluir el uso de algoritmos que analizan las interacciones 

de los estudiantes con los contenidos y ajustan las recomendaciones de aprendizaje en 

consecuencia. 

 

 Por su parte Zepeda Hurtado; Cardoso Espinosa y Cortés Ruiz. (2024). Señalan que, 

en el ámbito educativo la IA proporciona herramientas valiosas para mejorar y personalizar 

el proceso de aprendizaje, automatizar tareas administrativas, realizar seguimiento a través 

de tutorías virtuales y mejorar la toma de decisiones educativas. Además, el uso de IA en 

entornos educativos puede fomentar la creación de comunidades de aprendizaje más 

dinámicas, donde los estudiantes pueden interactuar no solo con sus pares, sino también con 

sistemas inteligentes que pueden ofrecer retroalimentación instantánea y recursos adicionales 

basados en sus necesidades específicas. Esto se alinea con la visión del conectivismo, que 

valora la capacidad de aprender de diversas fuentes y a través de múltiples canales. 

 

Oportunidades de la Inteligencia Artificial en la Educación Universitaria 

 Aprendizaje personalizado: gracias a las interacciones con cada uno de los estudiantes la 

IA analiza y realiza una adaptación de contenido según la necesidad del estudiante. 
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 Retroalimentación en tiempo real: la retroalimentación surge de manera inmediata, 

personalizada y precisa a través de evaluaciones y correcciones objetivas. 

 Trabajo colaborativo: Logra interdisciplinariedad; comunica en diferentes formas y 

lenguajes; acelera la resolución de problemas. 

 Pensamiento crítico: A través de simulaciones, y escenarios complejos la IA puede 

desafiar las habilidades de razonamiento y argumentación del estudiante, donde este 

pueda fomentar la discusión crítica que le ayuda a verificar si la información 

proporcionada por la IA es confiable. 

 Ahorro de tiempo: La automatización de actividades administrativas y corrección de 

exámenes, ayudara al docente a dedicar más tiempo a la creación de nuevas estrategias 

de aprendizaje. 

 Ampliación de recursos educativos: Los recursos en línea, independientemente de la 

ubicación geográfica y la versatilidad de la sincronía. 

 Análisis de datos: Fortalece la toma de decisiones, ya que se basa en datos confiables 

para orientar los programas de estudio. 

 Identificación de riesgo: Contribuye con la identificación de estudiantes en riesgo de 

abandono escolar. 

 Equidad y Acceso: bajo la visión de un aprendizaje conectivista, es crucial asegurar que 

todos los estudiantes tengan acceso de manera equitativa a las tecnologías necesarias para 

el desarrollo de su formación, dado que las brechas en infraestructura y habilidades 

digitales pueden crear desigualdades entre un determinado grupo. 

 

Aspectos desafiantes de la Inteligencia Artificial en la Educación Universitaria 

 Dependencia: La dependencia excesiva podría llevar a una posible pérdida de habilidades 

de pensamiento crítico y resolución de problemas de manera independiente. Reducción 

de la capacidad de aprendizaje autónomo y autodirección. 

 Disminución de la privacidad: La gran exposición de datos pone en riesgo la seguridad 

de la información. Es necesario implementar políticas y protocolos sólidos que garanticen 

la confidencialidad y el uso ético de la información. 
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 Sesgo Algorítmico: Los algoritmos de IA pueden producir resultados incorrectos. Esto 

ocurre cuando los datos de entrenamiento o el algoritmo de IA están distorsionados por 

sesgos humanos. 

 Poca interacción entre humanos: La desconexión entre los estudiantes y el aprendizaje 

interpersonal podría conducir al aislamiento y descenso de interacción social, por lo que 

es necesario implementar la IA como herramienta complementaria y no dejar de lado las 

interacciones humanas en el proceso educativo sobre todo no olvidar la pedagogía, la 

observación, la motivación y apoyo emocional que por esencia caracteriza la calidez 

humana del docente. Torres Varga (2023) 

 

De acuerdo con Fernández, R. (2024) La inteligencia artificial “es una de las áreas 

tecnológicas con mayor proyección económica a corto y medio plazo. Tanto es así que el 

valor de mercado de la misma podría rebasar la barrera de los 300.000 millones de dólares 

estadounidenses en 2026”. La IA siempre está en la búsqueda de aprender y razonar como 

un ser humano, tanto es así que ya forma parte del día a día de las personas. Y a nivel 

industrial se prevé que su uso se extienda a casi todas las áreas de la vida cotidiana durante 

los próximos años. 

 

5.-ANÁLISIS 

 

A continuación, se realizará un análisis de los tópicos tratados en el artículo y que responden 

a nuestros propósitos específicos.  

 

1.- En cuanto a la Evolución histórica de la Inteligencia Artificial en Educación: 

La evolución de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito educativo ha sido notable en las 

últimas décadas, marcando un cambio significativo en las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. Desde sus inicios, la IA ha buscado mejorar la eficiencia y la efectividad en los 

procesos educativos, pero su integración ha adquirido una dimensión más profunda y 

compleja a medida que la tecnología avanza. 
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2.- Futuro: Hacia una Educación Inteligente: La evolución de la Inteligencia Artificial 

(IA) en el ámbito educativo está configurando un futuro prometedor, donde la 

personalización y la accesibilidad son pilares fundamentales. A medida que las herramientas 

de IA se integran en las aulas, se vislumbran cambios significativos en la forma en que se 

enseña y se aprende. 

3.- Conectivismo y su Aplicación en la Educación: El conectivismo ofrece un marco 

valioso para entender el aprendizaje en la era digital. Su énfasis en las conexiones y la 

colaboración refleja las demandas contemporáneas del entorno educativo. A medida que las 

instituciones continúan adoptando este enfoque, es crucial equilibrar las herramientas 

tecnológicas con una pedagogía efectiva que mantenga al estudiante como protagonista 

activo en su proceso de aprendizaje. 

4.- Integración de la IA en el Aprendizaje Conectivista: La integración de la Inteligencia 

Artificial (IA) en el aprendizaje conectivista representa una evolución significativa en la 

forma en que se concibe la educación en la era digital. El conectivismo, propuesto por George 

Siemens y Stephen Downes, enfatiza que el aprendizaje ocurre a través de redes de 

conexiones entre personas, ideas y tecnologías. Al incorporar la IA en este marco, se 

potencian las capacidades de personalización y colaboración, ofreciendo un entorno 

educativo más dinámico y efectivo. 

5.- Oportunidades y desafíos de la IA en la Docencia Universitaria: La integración de la 

Inteligencia Artificial (IA) en la docencia universitaria presenta un conjunto de 

oportunidades significativas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, así como también 

desafíos que requieren una evaluación crítica. A medida que las instituciones educativas 

adoptan tecnologías avanzadas, es esencial considerar tanto los beneficios como las 

implicaciones éticas y prácticas. También debe existir un compromiso con la equidad, para 

maximizar los beneficios de la IA mientras se mitigan sus riesgos. De esta manera, se podrá 

construir un entorno educativo más inclusivo y efectivo que prepare a los estudiantes para 

enfrentar los retos del futuro. 

 

6.- REFLEXIONES FINALES 
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 Los resultados revelan que las principales aplicaciones de IA en la educación son: 

modelado predictivo, análisis inteligente, tecnología de asistencia, análisis automático de 

contenido y análisis de imágenes. Además, se demuestra que las aplicaciones de IA 

contribuyen al abordaje de problemas educativos importantes, como lo es detectar estudiantes 

en riesgo de abandono, además de contribuir a garantizar una educación de calidad, donde la 

atención personalizada beneficia los procesos de aprendizaje ya que se enfoca en las 

necesidades individuales fortaleciendo la relación docente-estudiante. 

 

 Esta alternativa metodológica basada en el conectivismo no amenaza la educación 

formal, sino que fortalece el aprendizaje a través de estrategias de socialización del 

conocimiento basadas en describir qué se aprende y por qué, donde los docentes dinamizan 

su labor con la influencia de estas herramientas elevando sus competencias referente al uso 

de tecnologías integradas en sus actividades con el fin de impulsar el pensamiento crítico de 

los estudiantes, quienes además pueden desarrollar competencias que les permita comparar 

enfoques, absolver dudas y preguntas en segundos y aportarlas a la red 

 

 Además, enfocarnos en una educación más inteligente mediante la IA representa 

oportunidades emocionantes para mejorar la calidad educativa y hacerla más accesible. Sin 

embargo, es fundamental abordar los desafíos éticos y pedagógicos que surgen con esta 

transformación. Con un enfoque equilibrado, la IA puede convertirse en una aliada poderosa 

en el proceso educativo, beneficiando tanto a estudiantes como a docentes en un mundo cada 

vez más digital e interconectado. 
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CAPÍTULO 8 
 

ROBÓTICA EN LA SOCIEDAD MODERNA: EXPECTATIVAS PARA EL 
FUTURO 

 

Helis Josefina Castillo de Sarrameda 
Raíza M, Romero Hernández 
Dorys M,  Guzmán Z  
 

Introducción 

 

 La robótica para Rodney Brooks  es una disciplina científica que se basa en la 

combinación de la ingeniería, la informática y las ciencias cognitivas, desde sus avances 

agigantados durante los últimos años ha transformado muchos aspectos de la vida cotidiana, 

se han incorporado de manera rápida en las tareas domésticas, la medicina, el transporte, la 

educación y la industria, facilitando las labores del ser humano en estos espacios. De acuerdo 

con el autor estos robots son lo más cercano y parecidos al ser humano capaz de aprender 

desde lo más sencillo a lo más complejo adaptándose a eventos diarios y nuevos de la vida 

común en la sociedad. 

 

 Sin embargo, hacerse una idea clara y precisa que es robótica a medida que la 

tecnología avanza el científico Isaac Asimov  describe robótica  con el termino robot  

dispositivo que puede realizar tareas que requieren inteligencia, percepción, y acción 

programado para seguir instrucciones u  órdenes respetando normas y leyes. De manera 

que, ante realidad absoluta  surgen una serie de interrogantes sobre el impacto de estos 

sistemas en ingeniería  automatizados en el futuro de la humanidad, por ejemplo, el temor de 

la sustitución del hombre por éstos en innumerables puestos de trabajo, la dependencia de la 

tecnología y la inteligencia artificial por parte de la sociedad, los riesgos derivados de error 

en la programación de tareas, las connotaciones éticas y legales de la interacción de éstos con 

los humanos, entre otras situaciones que se estiman para los sucesos que avanzan en el 
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tiempo. La robótica es una realidad absoluta en avanzada gigantesca e indetenible en la 

sociedad. 

 

Es por ello que, en este documento, se realizará una revisión documental, en fuentes 

diversas, a través de las cuales se disertará acerca de los enfoques teóricos que consideran la 

presencia de los bots, robots, y tecnologías disruptivas en la sociedad,  las cuáles han sido 

sus ventajas en este sentido y las consecuencias de su uso en los diferentes estratos sociales, 

para analizar y reflexionar acerca de sus implicaciones para la convivencia entre humanos y 

máquinas en tiempos futuros.  

 

La Robótica, avanzada  línea de tiempo histórica  en la sociedad  

 

En apreciaciones anteriores para definir que es Robótica, actualmente a lo largo de la 

historia  desde 1920  la aparición del primer modelo de robot en la sociedad,  se clasifican 

considerando  aspectos de control, del lenguaje de programación, de nivel de ingeniería, 

generación, nivel de inteligencia, y por supuesto por su capacidad sofisticada y por acciones 

a través de sensores. Lo que quiere decir se pueden   focalizar en dos escenarios históricos, 

el primero por generación y el segundo  desde  su estructura de ingeniería para aplicación y 

funciones específicas en la sociedad.  

 

En este particular,  en línea de tiempo de la robótica,  los  robots por generación,   en 

apreciación de científicos como Minsky, Asimov,  Weizenbaum   distinguen éstos por factor 

mecánico prioridad en robots de manipulación, los cuales en ingeniería sus sistemas se 

caracterizan de control manual, y secuencia  fija. 
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Lo que significa que, el hombre en el uso y manipulación de este como herramienta 

en la sociedad le permite desarrollar más fácil labores y tareas en serie  en las industrias 

transformando  rápidamente la sociedad. De manera que, es evidente que este modelo en 

primera  generación  fue diseñado con el propósito de ejecutar labores impactando desde la 

practicidad de realizar actividades en el campo de la medicina, industria, y educación. 

 

No obstante, robots de segunda generación en década de los años 80 son 

caracterizados por sus capacidades  de secuencias numéricas ideales por ejemplo en el campo 

empresarial automotriz,  herramienta atractiva  que atrapa al hombre en un círculo de 

dependencia de la máquina en la sociedad futurista. 

 

En este mismo orden de ideas, en la avanzada línea de tiempo de la robótica  en los 

años 90, la robótica forma parte integral de la ya sociedad del futuro. Pues, la variedad se 

evidencia en modelos de tercera generación con los llamados robots  con control sensorizados 

apreciados en equipos de computación, cuya esencia es ejecutar órdenes mediante 

programación generando  fabricación    de modelos robots  inteligente, con otros desafíos  en  

época de la  cuarta generación. 

  

En este contexto de evolución tecnológica, el científico Brooks (2002), acentúa que,   

la sociedad moderna y sus expectativas del futuro se evidencia en su aceptación con el uso 

de modelos desafíos caracterizados en  robots de cuarta generación, los cuales se diferencian 

porque su diseño y construcción con sensores mucho más desarrollados, les permite controlar 
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procesos y de  captar información directa acerca de su entorno, desarrollando actividades con  

habilidades y procesos de conducta. Esta era tecnológica  deja profundas  huellas en la 

robótica, pues ésta es  capaz de imitar  acciones humanas en labores domésticas (robots  del 

futuro). 

 

De manera que, en esta avanzada gigantesca de la robótica se observa en esta línea 

de tiempo que las expectativas en la sociedad moderna  va en el uso de últimos modelos de 

quinta generación, los cuales  esta relacionados con modelos de la inteligencia artificial 

asociada a verdaderos robots del futuro. Es importante, mencionar quizá es la generación más 

compleja, y sofisticada, cuyas características que le definen existen controversias de 

regulación y ética.  

 

En virtud de lo antes mencionado, se destaca el impacto de la robótica en la vidas de 

los humanos, tanto es así que se reescriben regulaciones,  normas sociales y económicas 

relacionadas a los entornos de trabajo y la vida doméstica.  

En ese caso,  el siglo xx, este proceso se repite como parte de la Revolución 

Tecnológica, pero  más veloz. En otras palabras,  se puede decir que, la tecnología se desplazó 

del laboratorio y el centro de investigación al hogar. En la medida que,  la era robótica  sea  

motor impulsor en los nuevos espacios de la electrónica, las telecomunicaciones, la 
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automatización y la computación, la sociedad del futuro dará giro a los sistemas mecánicos 

del siglo anterior.  

 

En efecto, a esta nueva realidad social  la robótica de sexta generación marca la 

avanzada de esta línea de tiempo en la sociedad del futuro, por ejemplo,  la Revolución 

Robótica,  con material inteligente el científico Bar-Cohen 2004  establece que esta última 

generación robótica  muestra un efecto observable en una de sus facetas cuando es estimulado 

desde otra;  y  cubre  las facetas, mecánica, la eléctrica, la química, la óptica, la térmica, entre 

otras.  

La verdad es que, los materiales inteligentes en la sexta generación añaden nuevas 

capacidades a la robótica y, especialmente, a los organismos artificiales. Lo que significa 

que, desde allí explota una fusión entre los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos y los 

nuevos métodos de computación e inteligencia artificial. Mediante la combinación de lo 

mejor de las múltiples tecnologías existentes y las nuevas se está desarrollando  un abanico  

asombroso de  modelos de robots y sistemas robóticos. 

 

Indudablemente que, la robótica de sexta generación con su tecnología de punta es 

líder  en las industrias  por ejemplo Omron, en 2019 con sus sistemas de automatización, y 

tecnologías para el cuidado de la salud muestra un avance significativo que brinda a la nueva 

sociedad expectativas adecuadas para abordar tan delicada realidad social.  

Robótica de sexta generación
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En efecto,  aplicaciones de la robótica de sexta generación en diversos ámbitos 

humanos  han demostrado enormes beneficios, también este uso de  robots en la industria  en 

sus actividades forzosas o peligrosas para los seres humanos  es una realidad ampliamente 

extendida que, actualmente se logra salvar vida, pero hasta dónde es bueno? Qué otras 

implicaciones enfrentará los  humanos en la sociedad del futuro? Induce pensar 

profundamente.   En ello, el filosófico, Gracie Sánchez (2023) expresa que:  

…     la tecnología debe utilizarse como un medio para promover el bienestar     y 
la realización humana, en lugar como simplemente o como un fin en sí 
mismo…significa que la tecnología debe diseñarse y utilizarse de manera 
ética y responsable teniendo en cuenta sus posibles efectos en las personas 
y en la sociedad pág.(60)   

 

Considerando este enfoque de Sánchez es necesario  describir tres aspectos que no 

escapan de esta realidad tecnológica  de la robótica de sexta generación, es referido al 

contexto del humanismo digital y su impacto;  primero este debe valorar  y sostener que la 

robótica  garantiza futuro prometedor donde aceptar la capacidades de este modelo es  

mejorar la vida humana promoviendo realizar trabajos peligrosos y otros (interacción entre  

máquina y humano). Segundo considerar ampliamente valor  de la ética y responsabilidad  

garantizando, políticas  en seguridad  que el avance de la robótica y sus modelos de última 

generación no atentará contra la sociedad. Tercero que la automatización transforme 

cambiando la forma de hacer el trabajo oportunidades y desafíos.
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La ciencia y tecnología robótica en la sociedad 

 

 El futuro en la sociedad se vislumbra marcado por la convergencia de tecnologías 

digitales, físicas y biológicas que anticipan la transformación radical del mundo tal como lo 

conocemos en todos sus sistemas. Esto debido a que nos encontramos sumergidos en una 

época de profundas transformaciones dadas por la revolución tecnológica desde la cual se 

cambiará de manera radical la forma como nos relacionamos. Klaus Schwab (2016) señala 

desde el Foro Mundial de Economía que la ingeniería genética y las neurotecnologías son 

dos áreas que parecen lejanas al ciudadano común, sin embargo, los avances de las ciencias 

tecnológicas están ya a disposición de la humanidad, aunque no en el mismo porcentaje de 

accesibilidad para toda la población debido a los altos costos que conlleva. 

  

En este sentido, los pronósticos para esta sociedad moderna estiman que la cuarta 

revolución industrial afectará el mercado del empleo, el futuro del trabajo de acuerdo a las 

especificaciones de los diferentes niveles operativos y la desigualdad de oportunidades para 

el ingreso a esta plataforma tecnológica de vanguardia.  En este particular,  algunas 

consideraciones al respecto de esto fueron expresadas para atender esta demanda: 

 
a) Alemania fue el primer país en establecer en la agenda de gobierno la cuarta 

revolución industrial como estrategia de alta tecnología. 

b) Se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, 

sensores, nanotecnología y otros avances en tecnología de las comunicaciones. 

c) La internet de las cosas jugará un rol fundamental en el desarrollo de esta revolución 

tecnológica. 

d) En cuanto al desarrollo industrial, en los próximos 15 años se agregarían US$$ 14.2 

billones a la economía mundial. 

e) Cambiaría el empleo por completo, lo cual afectará a la industria y el comercio a nivel 

mundial, sobre todo en los países altamente desarrollados e industrializados. 
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Lo que significa que, la cuarta revolución industrial no se define por un conjunto de 

tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están 

construidos sobre la infraestructura de la revolución anterior, en la cual se deben integrar y 

actualizar las infraestructuras, los sistemas, equipos y la fuerza laboral, a la par con las 

innovaciones tecnológicas. En tal sentido, las transformaciones actuales en cuanto a la 

industria desde la revolución tecnológica 4.0 representan la llegada de una época distinta, en 

la cual los gerentes tienen que afrontar los desafíos que demandan esta tecnología robótica, 

como lo son la velocidad, el alcance y el impacto en los sistemas. 

 

En este sentido, la tendencia es a la automatización total de la manufactura. En ello, 

estos procesos de automatización por la inserción de las modelos de robots  corren por cuenta 

de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el internet de las cosas y las tecnologías 

disruptivas. Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinarias físicas y tangibles con 

procesos digitales, son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos 

y con los seres humanos mediante el internet de las cosas. 

 

En este contexto, el principio básico es que las empresas  crean redes inteligentes que se 

controlan a sí mismas, a lo largo de toda la cadena de valor.  

 

En este orden de ideas, en el Foro de Davos, realizado en enero de 2016, se presentaron 

aspectos referidos a la revolución 4.0, como nanotecnologías, neurotecnologías, robots, 

inteligencia artificial, biotecnologías, sistemas de almacenamiento de energías, drones e 

impresoras 3D. En realidad,  estos avances agigantados de  tecnologías en el ámbito de la 

robótica en la sociedad del futuro, según su  los recursos económicos  y personal capacitado 

traerá como consecuencia que 5 millones de personas perderán sus puestos de trabajo en más 

de 15 países más industrializados. 

 

En consecuencia, los países más avanzados encarnarán los cambios con mayor rapidez, 

pero los expertos destacan que son las economías emergentes las que podrán sacarle mayor 



 

141 
Helis Castillo, Raíza Romero y Dorys Guzmán. (2025). ROBÓTICA EN LA SOCIEDAD MODERNA: 
EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

provecho , ya que esta revolución tecnológica tiene el potencial  de elevar los niveles de 

ingreso globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, las mismas se han 

beneficiado con la llegada del mundo digital en la vida cotidiana , con la posibilidad de hacer 

pagos, escuchar música, pedir un taxi, todo desde un teléfono celular aún el más económico. 

 

Sin embargo, el proceso de transformación sólo beneficiaría a quienes sean capaces de 

innovar y adaptarse.  

 
 

Robotización y trabajo, escenarios futuros 

 

 El futuro del empleo estará hecho de trabajos que no existen, en industrias que usan 

tecnologías nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás ha 

experimentado. Expresa David Ritter, CEO de Green Peace, Australia/ Pacífico. En este 

particular, una edición del Barómetro Global de Innovación, una publicación anual de 

General Electric, se recoge la opinión de más de 4 mil líderes en 23 países se destaca lo 

siguiente: 

- 70% de los ejecutivos tiene expectativas positivas 

- 85% cree en el beneficio de las innovaciones de los sistemas ciberfísicos 

- 64% está dispuesto a asumir riesgos de innovar 

- 17% teme por el impacto negativo de las nuevas tecnologías en los trabajadores que 

no tengan acceso a ellas. 
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En tal sentido, entre los peligros del cibermodelo, los sondeos reflejan las 

preocupaciones de los empresarios por lo que se ha llamado “el darwinismo tecnológico”, 

donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. Existe un real riesgo de que la élite 

tecnocrática vea todos los cambios que vienen como una justificación de sus valores. Se ha 

considerado que la 4ta revolución no hará sino aumentar la desigualdad en el reparto del 

ingreso, y traerá consigo toda clase de dilemas de seguridad geopolítica. 

 

Por su parte, Lahela Sánchez (2019) en su investigación rastrea el estado del arte de los 

debates sobre los efectos de los procesos de digitalización y robotización en el futuro del 

trabajo y el empleo. El autor citado presenta un análisis de los posibles escenarios en la 

sociedad del futuro: 

a) Futuro desempleo tecnológico masivo: llamado digitalización de sustitución, por las 

disrupciones laborales de las nuevas tecnologías digitales, las cuales acabarán con 

múltiples empleos y serán sustituidos por otros automatizados. 

b) Desplazamiento de la fuerza masiva de trabajo a nuevos empleos con tareas y 

cualificaciones digitales. Este enfoque denominado Digitalización de tareas, plantea 

que la digitalización no elimina ocupaciones completas, sino tareas específicas de los 

puestos de trabajo, potenciando la eliminación de algunos empleos y la creación de 

nuevos puestos de trabajo. 

 

Sin embargo, ambas perspectivas muestran la necesidad de intervenir en los sistemas 

de formación y reciclaje del factor humano. Como respuesta se planteará una estrategia de 

diseño tecnológico de integración, basado en plantear la industria 4.0 como una oportunidad 

para reforzar el uso colaborativo de las nuevas tecnologías robótica  con la recualificación 

del factor humano. 
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Robótica y aspectos normativos implicados 

 

 La regulación es un aspecto clave para la existencia de una sociedad más segura y 

pacífica, y por ello debe estar adaptada a la realidad de los momentos actuales y cómo 

queremos que sea la existencia de la humanidad en el futuro. Al respecto, Santos González 

(2017) expresa que cuanto mayor sea la inteligencia artificial de los bots, robots y androide 

mayor será su autonomía y en consecuencia tendrán menor dependencia de los fabricantes, 

propietarios y usuarios. 

 

 En este sentido, es un hecho que la nueva generación de robots convivirá con los 

humanos y la legislación debe adaptarse y regular cuestiones que revisten gran importancia 

jurídica para los estados. Así pues, en el futuro cercano las personas vamos a convivir con 

los robots, androides y otras formas de inteligencia artificial, cada vez más sofisticadas.  

Es por ello que en la actualidad se hacen investigaciones para que un robot pueda 

anticipar y deducir reacciones humanas y su capacidad y flexibilidad para adaptarse y/o tomar 

decisiones fuera de los planes predeterminados a través de técnicas de probabilidad, 

estadística y patrones sean establecidos y controlados. 

 

 Esto supone una nueva revolución tecnológica  y los legisladores deben reflexionar 

sobre estas cuestiones y las consecuencias que de la coexistencia entre robots y humanos se 
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deriven. Considerando además que los robots aportan nuevas ventajas a la sociedad, pero 

también preocupaciones relativas a sus efectos directos e indirectos en el conjunto de la 

misma. Por tal motivo, es necesario abordar cuestiones no sólo técnicas, sino éticas, sociales, 

económicas, de salud y legales, con el objeto de garantizar la seguridad de los seres humanos. 

Entre las conclusiones más relevantes de este estudio, se mencionan las siguientes: 

 

Las nuevas generaciones de robots convivirán con los humanos y entre sus funciones 

estará el ayudarles física y psicológicamente en sus actividades, tratando de contribuir a una 

sociedad más segura y pacífica, sin embargo, se deben considerar los siguientes riesgos: 

- Fiabilidad de los sistemas de evaluación interna de los robots. 

- Imprevisibilidad del comportamiento de los robots. 

- Trazabilidad de los procedimientos de evaluación de las acciones o respuestas. 

- Necesidad de regulación del tránsito de robots autónomos, así como la ocupación de 

espacios públicos por éstos. 

- Mayor o menor dependencia de los fabricantes, propietarios y usuarios, dado su cada 

día mayor nivel de inteligencia artificial. 

- Regulación de su uso, al ser potenciales armas de destrucción, ciber ataques o 

vulnerabilidad de la seguridad, pudiendo causar daños a personas, patrimonios 

naturales o culturales, e incluso matar o causar daño a seres humanos. 

- La presencia de robots en ambientes humanos, lugares de trabajo, hogares, escuelas, 

hospitales, espacios públicos, modificarán profundamente nuestra sociedad. 

 

Por tanto, la ley debe definir principios y normas que permitan resolver los conflictos 

éticos, legales y de seguridad, derivados de la robótica y la inteligencia artificial. Se debe 

considerar a la sociedad en pleno, científicos, empresarios, gobierno y comunidades al 

momento de tomar decisiones que involucren el uso de la inteligencia artificial, dadas las 

implicaciones de los avances tecnológicos para los próximos tiempos. 
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CONCLUSIÓN 

 

 De acuerdo a lo expresado en el cuerpo de este documento reflexivo, se puede  decir 

como cierre que, la avanzada gigantesca de la era tecnológica la robótica como ciencia que 

aglutina otros enfoques como la ingeniería, la matemática, la física, la neurociencia, y la 

tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para el futuro de la sociedad, de tal forma 

que sus avances han transformado la vida  tal como la conocemos desde varios escenarios. 

 

 De igual forma, la presencia de la inteligencia artificial  y la robótica  ha permitido 

un gran avance en la manera cómo el hombre se comunica, en mejores condiciones de vida, 

ya que se disfruta de grandes logros en automatización y tecnología, aún en los aspectos más 

sencillos de la vida cotidiana, la industria, el comercio y la biomedicina. Sin embargo, estos 

avances en la robótica también han planteado interrogantes en cuanto al desplazamiento de 

la mano de obra humana, la privacidad y la ética en la interacción humano – máquina. 

 

 Por ello se hace necesario el establecer un marco regulatorio que oriente y supervise 

su desarrollo y uso responsable. La formación y capacitación de las nuevas generaciones es 

esencial, pues muchos tendrán que convivir en relaciones laborales con estas creaciones 

tecnológicas o robots sin el temor de que puedan causarnos daño. Con estas normas claras 

tendremos la opción de los beneficios de la inteligencia artificial para el beneficio de la 

humanidad en el respeto de nuestra dignidad humana. Desafíos para la robótica: Finalmente, 

a pesar de los avances agigantados que ha dado esta tecnología  recientemente y de sus 

perspectivas de futuro, los robots actuales siguen teniendo una capacidad bastante limitada 

para resolver problemas, sus dotes para la comunicación  cuesta demasiado tiempo hacer 

nuevos robots. Lo que quiere decir que,  su utilización sea generalizada  falta que se integren 

de manera natural en el mundo humano, no que las personas se integren en el mundo de las 

máquinas. 
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CAPÍTULO 9 
 

EL HUMANISMO Y EL  POSTHUMANISMO EN LA ERA DIGITAL. MIRADAS 
Y PERSPECTIVAS 

 

Yamile Delgado de Smith 
 

RESUMEN 
 

Un problema en la era digital es la manera cómo ésta afecta a las personas en sus espacios 

privados y públicos, en la vida cotidiana y el trabajo. La vida de las personas en sus distintos 

espacios de actuación ha cambiado con la aparición del Internet, los dispositivos móviles, el 

auge de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la digitalización. Se reconoce las 

facilidades de la comunicación instantánea, el acceso a la información y la automatización 

de tareas cotidianas, pero también ha planteado nuevos desafíos éticos y filosóficos sobre la 

naturaleza de la humanidad y la relación de las personas con la tecnología. Este trabajo tiene 

como objetivo analizar el humanismo y el posthumanismo en el contexto de la era digital 

para ofrecer una visión comprensiva de las implicaciones filosóficas, éticas y sociales. 

Metodológicamente, se utiliza un arquero heurístico de fuentes con un enfoque 

hermenéutico. El análisis y la disertación se presentan en dos segmentos en línea con el 

objetivo. El primero, se centra en el análisis del humanismo como movimiento y un segundo, 

donde se aborda el posthumanismo en la era digital. Se concluye que el diálogo entre el 

humanismo y el posthumanismo, aunque aparentemente opuestos, se entrelazan e invitan a 

reflexionar sobre la naturaleza humana y su futuro. Emerge la idea de un nuevo humanismo, 

abierto e incluyente, reconociendo la diversidad y la interconexión global. 

 

Palabras clave: humanismo, posthumanismo, era digital. 
 

Introducción Y Ubicación Teórica De Problematización 
 

 Existe consenso en que la era digital ha transformado radicalmente la manera en que 

todas las personas viven, trabajan y se relacionan. Esta transformación no solo afecta los 
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aspectos prácticos de la vida cotidiana, sino que también ha planteado profundas preguntas 

filosóficas sobre la naturaleza de la humanidad y la relación de las personas con la tecnología. 

En este contexto, el estudio de la era digital desde las perspectivas del humanismo y el 

posthumanismo se vuelve crucial. 

 

 El humanismo, con su énfasis en la dignidad, el valor y la agencia del ser humano, 

ofrece una lente a través de la que se puede examinar cómo las tecnologías digitales afectan 

la identidad e interacciones sociales. Por otro lado, el posthumanismo desafía y expande estos 

conceptos, explorando cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la 

biotecnología, están redefiniendo lo que significa el ser humano. El uso de una metódica 

heurística con enfoque hermenéutico en este estudio permite una comprensión profunda y 

matizada de estos fenómenos. La hermenéutica, por su parte, se centra en la interpretación y 

contextualización de estas fuentes, permitiendo una exploración crítica y reflexiva de las 

implicaciones éticas, filosóficas y sociales de la era digital. A través de este enfoque, se 

pueden realizar contribuciones significativas al diálogo entre el humanismo y el 

posthumanismo. Por ejemplo, se puede explorar cómo las tecnologías digitales pueden ser 

utilizadas para promover la dignidad y el bienestar humano, así como también cómo estas 

tecnologías pueden desafiar las nociones tradicionales de identidad. Además, este enfoque 

permite una evaluación crítica de las promesas y peligros de la era digital, proporcionando 

una base sólida para la formulación de políticas y prácticas que promuevan un desarrollo 

tecnológico ético y sostenible. Si hay algo claro es que los riesgos siempre van a estar 

presentes, así luce interesante la propuesta de Flores (2013); que brinda la siguiente 

categorización: Riesgos derivados de la existencia de contenidos nocivos, bien sean legales 

o ilegales. Riesgos personales provocados por la acción de otras personas por medio de las 

TIC. En este apartado destacan el ciberacoso sexual y el ciberbullying. Riesgos 

económicos por estafas o fraudes. Riesgos de comisión de un acto ilegal por 

desconocimiento, imprudencia, negligencia o por las acciones combinadas por terceras 

personas. Riesgos por uso abusivo de las TIC que deriva en consecuencias físicas (problemas 

musculoesqueléticos, visuales...) o psicosociales (estrés, falta de desarrollo de habilidades 

sociales...). Dentro de estas categorías se agruparon las siguientes clases de riesgos: 
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ciberdelitos (cybercrime), phishing, secuestro de información (ransomware), sextorsión, 

sexting, cybergrooming, ciberacoso (cyberbullying), ciberdependencia - ciberadicción 

(internet addiction), nomophobia, phubbing, síndrome Fear of Missing Out (FoMO), 

síndrome de selfie, pornografía, noticias falsas (fake news). Esta clasificación, indica una 

crisol interesante de posibles riesgos, ha sido utilizada como referente de la investigación por 

Rojas-Díaz y Yepes-Londoño (2022) en la búsqueda de artículos en la base de datos Scopus 

sobre problemáticas asociadas al uso de la tecnología entre el 2010 y 2020 que tienen 

vigencia. No hay duda de la imperiosa necesidad de profundizar en el estudio de las 

implicaciones sociales de la apropiación tecnológica. Esta per se no es destructiva ni 

perjudicial. Ella es, en muchas ocasiones, una ayuda y un alivio en medio de las condiciones 

del entorno porque hace posible un proceso para moldear el mundo. Sin embargo, también 

es un catalizador de la problemática humana, y es allí en donde la reflexión y la crítica debería 

orientar los límites hacia ella. Se requieren estudios que profundicen más sobre las 

implicaciones en lo humano y que desde esa mirada se comprenda el desarrollo tecnológico 

(Rojas-Díaz y Yepes-Londoño (2022).  

 

 Las categorías de riesgo propuestas son una herramienta valiosa para comprender el 

amplio espectro de peligros asociados con la era digital, donde se resalta la urgencia de 

investigar las implicaciones sociales de la apropiación tecnológica, pues si bien estas 

herramientas pueden facilitar la mejora de la calidad de vida, también pueden actuar como 

catalizadores de problemáticas humanas. 

 

 En términos generales se trata de un problema ético que implica, por ejemplo, en la 

era de la recopilación masiva de datos por parte de empresas y gobiernos, serias 

preocupaciones sobre la privacidad y la confianza en las instituciones, lo que demanda 

marcos normativos que protejan a los individuos. Además, la difusión de información errónea 

en redes sociales socava la democracia, haciendo que sea fundamental promover el 

pensamiento crítico y la responsabilidad de las plataformas en la verificación de contenido. 

El acceso desigual a la tecnología y al internet exacerba las desigualdades sociales y limita 



 

152 
Yamile Delgado de Smith (2025). EL HUMANISMO Y EL  POSTHUMANISMO EN LA ERA DIGITAL. MIRADAS 
Y PERSPECTIVAS. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

oportunidades educativas y laborales que requieren imperativamente de políticas inclusivas 

para garantizar un acceso equitativo. 

 

 Por otro lado, las empresas tecnológicas deben asumir la responsabilidad de moderar 

contenido y prevenir discursos de odio, pero la falta de regulación complica esta tarea 

emergiendo en consecuencia, la necesidad de establecer marcos éticos y legales claros. 

Asimismo, el uso excesivo de redes sociales puede incrementar la ansiedad y la depresión, 

especialmente entre los jóvenes, y ello hace necesario una reflexión crítica y la promoción 

de hábitos más saludables. Una señal a considerar es que la automatización y la inteligencia 

artificial pueden deshumanizar el trabajo y las interacciones sociales, lo que resalta la 

necesidad de que la tecnología complemente y no reemplace el trabajo humano. Finalmente, 

la libertad de expresión enfrenta amenazas en contextos donde regímenes autoritarios 

controlan el acceso a la información, lo que necesita un compromiso internacional para 

abordar y proteger los derechos humanos en el espacio digital. 

 

 Otra mirada a considerar son los riesgos de no utilizar tecnologías, entre las que 

destacan, primero, la brecha digital que se hará más grande creando mayores desigualdades 

en la educación, el empleo y la participación ciudadana; segundo, la ineficiencia y 

obsolescencia que ocurre al no adoptar tecnologías que a los menos trae consigo la pérdida 

de competitividad; tercero, la falta de innovación con impacto lamentable para el crecimiento 

económico. 

 

 El mundo del trabajo  signado por una evolución digital cada día está siendo objeto 

de grandes transformaciones con la disrupción tecnológica, y ello da oportunidades para que 

se logren los objetivos de las organizaciones  con una mayor eficacia y eficiencia en el área 

empresarial. Sin embargo, esta evolución digital va acompañada de ciberamenazas y ataques 

que ponen en peligro las operaciones, la seguridad de los datos, la estabilidad y la reputación 

de las organizaciones. Este escenario de alerta hace imperiosa la necesidad de alinear la 

gestión de riesgos de ciberseguridad con las estrategias organizativas como una centralidad 

de actuación porque se reconocen que las repercusiones de las ciberamenazas afectan 
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profundamente a la continuidad del negocio; en consecuencia, la gestión de riesgos de 

ciberseguridad forma parte de las estrategias de  las organizaciones. 

 

 Tener una teleconferencia, una videollamada, poder administrar en línea un trabajo, 

ver películas y series, tener a su disposición registros académicos, de negocios en línea, 

interactuar a través de las redes sociales, capacitarse en línea, acceder a formas comerciales 

y de intercambio económico electrónico de una manera virtual son, entre otras, los símbolos 

normales de la era de la información y de las comunicaciones. Estamos en la era de los 

accesos, de las redes; es la era del ciberespacio, de las realidades virtuales. Todo ello 

constituye un ecosistema tecnológico digital compuesto por aplicaciones o medios 

desarrollados como herramientas conectadas entre sí e interactuando a través de una gran red 

como es internet porque ella es la era del conocimiento lo que era la fábrica para la sociedad 

industrial.   

 

 Las plataformas tecnológicas digitales han modificado la vida social, hacen del 

ciudadano un miembro de un colectivo comunitario asociados a un ecosistema informacional 

y comunicativo, de distintos órdenes. Hoy identificamos plataformas de contenido social 

mediático, de negocios, de acceso, trabajo, educación, bancos, de comercio electrónico e 

incluso para juegos. En el caso de las redes sociales se comenta con insistencia que si no 

estás allí, simplemente no existes; éstas se convierten en medios articuladores de intereses 

variados que facilitan la interacción social entre actores individuales o colectivos a través de 

medios telemáticos.  

 

 La disrupción tecnológica se convirtió en la palabra clave para indicar cambios 

profundos y acelerados en la dinámica social y lo más importante es observar que aquellas 

tendencias proyectadas  en la sociedad producto de la cuarta revolución industrial, comienza 

a emerger y se hacen realidad en todos los ámbitos del quehacer cotidiano. Es de indicar que 

en el proceso de metamorfosis de los sistemas productivos, las formas tradicionales de 

organización de la producción y del trabajo paulatinamente venían dando paso a 

organizaciones flexibles en uso del tiempo de trabajo, volumen del empleo, en sus estructuras 
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funcionales descentralizadas y organizadas en redes, articuladas a una economía global que 

integra capital, trabajo, gestión y mercado en dinámicas asociadas a los avances científicos y 

tecnológicos. La gestión y la producción de bienes y servicios se informatizan, generando 

cambios en el mercado laboral donde las calificaciones laborales y las competencias 

adquieren nuevos contenidos. 

  

 Los modelos de convivencia social intermediados por un uso intensivo de los medios 

digitales tienen en el mercado tecnológico digital opciones diversas. Se trata de modelos que 

facilitan el acceso, permite mercadeo digital, acceso a plataformas educativas, los pagos en 

línea, la contratación de servicios entre otras cosas, donde los datos de los usuarios, a través 

del al big data y la inteligencia artificial la convierten en información útil para los efectos de 

la difusión, el control de los mercados, el control social y hasta la vida de los ciudadanos. En 

esta dinámica de convivencia en los espacios privados, de la cotidianidad, y en los espacios 

públicos, del trabajo, emergen controles para la protección y el control de riesgos. 

 

 Las ciberamenazas se han convertido en el “pan nuestro de cada día” y, en una de las 

grandes preocupaciones para las pequeñas empresas, medianas y robustas porque ninguna es 

impermeable a los cambios tecnológicos. Las organizaciones en el concierto mundial desean 

ser más fuertes, tener más desarrollos, buscar mecanismos y modelos de negocio de punta; 

en fin, lograr ser competitivos y estar en las mejores posiciones en el mercado empresarial. 

Y, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo lograr ser competitivos frente  a tantas amenazas?, ¿qué se puede 

hacer para que las empresas no desaparezcan?, ¿cómo hacer para no quedar al rezago del 

concierto mundial empresarial? Y al tiempo que estas inquietudes surgen, se unen a otra 

preocupación: se asumen los cambios tecnológicos de manera natural con los retos y las 

oportunidades que ellas ofrecen o cierran las empresas.  Muchas organizaciones han decidido 

lo segundo, asumir los retos y las oportunidades que la era digital ofrece, de tal modo que no 

es casual la cantidad de profusos programas de  Investigaciones y Desarrollo  (I+D) con 

financiamiento dirigidos a descubrir las mejores prácticas empresariales para identificar, 

evaluar y enfrentar los riesgos de las ciberamenazas en la dinámica de la organización; Y, 

además, de manera estratégica, en caso que se presenten incidentes, estar en capacidad de 
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reducir los daños y lograr una recuperación efectiva y eficaz. En otras palabras, si bien es 

cierto el carácter preventivo es importante, también se debe contar con un marco de actuación 

cuando los problemas surjan donde debe ser el norte una verdadera alineación con los planes, 

programas y razón de ser de cada empresa.  

 

 Esta alineación permite a las organizaciones navegar por las complejidades del 

panorama digital con una postura proactiva, fomentando una cultura de seguridad proactiva, 

de resiliencia cibernética y posicionándose para gestionar eficazmente las amenazas 

potenciales (Ganin et al., 2020).  

 

 Las preocupaciones por la indagación y seguimientos de los efectos de las tecnologías 

permiten observar mayores esfuerzos en I+D que ubican la centralidad en varios aspectos; 

por ejemplo, la investigación de Mızrak (2023) recopila estudios que presenta una variada 

gama de perspectivas sobre el crítico ámbito de la ciberseguridad. Abarca desde la evaluación 

del impacto de la ciberseguridad y el riesgo de la cadena de suministro en las operaciones 

digitales de la industria farmacéutica hasta la propuesta de soluciones de seguridad 

innovadoras para el sector bancario. Estos estudios contribuyen colectivamente a una 

comprensión holística de los retos polifacéticos que plantea la evolución de la ciberseguridad 

y  ofrecen una visión de la urgencia de salvaguardar los ecosistemas digitales, abordar las 

vulnerabilidades y adoptar tecnologías avanzadas para reforzar las medidas de ciberseguridad 

desde la exploración de la ciberseguridad en el contexto del Internet de las Cosas (IoT) en la 

gestión industrial y,  hasta la introducción de soluciones basadas en blockchain para una 

gestión sólida de la ciberseguridad. Las empresas tecnológicas cada día siguen innovando y 

recopilando grandes cantidades de datos de los consumidores, la necesidad de dar prioridad 

a la privacidad de los datos y de aplicar estrategias avanzadas de gestión de riesgos es cada 

vez mayor; las preocupaciones por la protección de la privacidad de los datos y aplicar 

estrategias avanzadas de gestión de riesgos ha dado un giro que hace emerger un enfoque que 

trata de abordar los riesgos de privacidad en una fase temprana del ciclo de vida de desarrollo 

del producto, en lugar de reaccionar se busca tomar previsiones  (Kang, Diao y Zanini, 2021, 

Van Gelder, et. al., 2021, Chukwurah,2024). 
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 Son tantos los cambios que se observan, a propósito de la disrupción tecnológica, en 

el binomio de los espacios público y privado que se impone la adopción de un enfoque 

proactivo de la gestión de la privacidad; por eso, las empresas buscan disminuir los riesgos 

de privacidad en una fase temprana del ciclo de vida de desarrollo del producto, reduciendo 

la probabilidad de que se produzcan violaciones de datos y multas reglamentarias. Las 

estrategias clave para la privacidad proactiva en el desarrollo de productos incluyen la 

integración de consideraciones de privacidad en cada fase del desarrollo del producto, la 

realización de evaluaciones de impacto sobre la privacidad, la aplicación de tecnologías que 

mejoren la privacidad y el fomento de una cultura de privacidad en la organización 

(Chukwurah, 2024). Esto implica garantizar que la privacidad se logre desde una edad 

temprana, en el proceso de diseño y las empresas pueden identificar y abordar los riesgos 

para la privacidad, reduciendo la probabilidad de que surjan inconvenientes en la gestación 

de un determinado producto o servicio; y se logre; satisfacer a los clientes y emerja una 

relación de confianza robusta (Egieya, et. al., 2024, Orieno, et. al., 2024, Chukwurah, 2024). 

 

 Cada día se requieren mayores esfuerzos en I+D que tome en cuenta los distintos 

subsistemas de la organización, la planificación estratégica, los marcos de gestión de riesgos, 

las iniciativas de educación, las estrategias de gestión de la ciberseguridad por citar algunos 

ejemplos: todo ello,  con una visión integradora y humana donde las personas siempre sean 

esenciales. En este contexto de preocupaciones el estudio de la era digital desde las 

perspectivas del humanismo y el posthumanismo se convierte en la centralidad de este 

estudio. 

 

ANÁLISIS Y DISERTACIÓN 
 

Humanismo como movimiento 

 

 El humanismo es un movimiento filosófico y cultural que surgió en Europa durante 

el siglo XIV aunque sus orígenes es posible encontrarlo en fechas precedentes  su inspiración 

proviene de varias ideas; en la cultura grecorromana y en las ideas de la antigua Grecia y 
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Roma; en su interés por la razón y la lógica, en contraposición a la fe religiosa; en el ser 

humano al considerarlo como centro del universo al resaltar su dignidad y potencial; en el 

énfasis en la lectura e interpretación de textos clásicos, y por eso, todo estudio dedicado 

a la lectura de obras antiguas es considerado humanista. 

 

 Los principios en el humanismo descansan en varias ideas, primero; la idea del 

antropocentrismo donde el ser humano es el punto de referencia para comprender el mundo 

y su significado. Segundo; la valoración de las humanidades donde tiene importancia el 

estudio de la literatura, la filosofía, la historia y las artes como medios para desarrollar la 

mente y el espíritu. Y un tercer aspecto, el énfasis en la educación como eje fundamental para 

el desarrollo integral del individuo. Además de estos principios es importante tener en cuenta 

que hay distintos enfoques cuando se trata de estudiar el humanismo: son ellos el 

teocentrismo, el humanismo histórico, el antropocentrismo, el existencialismo, el marxismo 

humanista y el universalismo a los que se dedica este primer segmento:  

 

 El teocentrismo es una doctrina filosófica y teológica, desarrollada en la Edad Media, 

que considera que todo lo existente es consecuencia de las acciones de Dios quien es la causa 

de todo lo visible e invisible donde el ser humano y sus acciones son consecuencia de la 

voluntad divina. Durante la Edad Media, el teocentrismo se utilizó para legitimar privilegios 

de la nobleza y el clero, no obstante los valores en la era digital tienen y signa un camino de 

convivencia. La tecnología debe tener rostro humano, y el uso de la tecnología debe ser con 

el respecto a la vida, a los seres humanos y su dignidad con lo cual la idea de alinear la idea 

teocéntrica que reconoce a cada persona con valor. En la era digital los presupuestos que 

dieron sentido al teocentrismo no pierden vigencia; nada cambia, solamente el contexto y 

una nueva forma de relación donde emerge una ética digital que haga posible que la 

tecnología se utilice con principios donde la justicia sea un eje fundamental de actuación.  

 

 El humanismo histórico surge en Europa durante el Renacimiento, siglos XIV al XVI, 

y se inspiró en la cultura grecorromana y prioriza la razón sobre la fe, desde luego consideró 

al ser humano como centro del universo y valoró la lectura de los textos antiguos. Hacer 
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mención a este enfoque es una invitación a la lectura de “La Divina Comedia” de Dante 

Alighieri (1265-1321); la obra “Canzoniere” de Francesco Petrarca (1304-1374) y “Elogio 

de la Locura" de Erasmo de Róterdam (1466-1536) quien defendió en esta obra la educación 

humanista y la tolerancia religiosa. 

 

 En cada una de estas obras se exalta el significado del hombre. Por ejemplo, 

Francesco Petrarca es considerado uno de los padres del humanismo, su obra "El Ascento del 

Monte Ventoso" abogaba por la búsqueda del conocimiento y la virtud. La obra fue escrita 

en forma de carta y allí se relata su ascenso imaginario al Monte Ventoso (Mont Ventoux), 

una montaña en los Alpes franceses. Petrarca convierte esta anécdota biográfica en una 

alegoría de la vida humana como camino de perfección, a través de su ascenso, reflexiona 

sobre la búsqueda del conocimiento, la superación personal y la contemplación de la 

naturaleza. Aunque el ascenso fue imaginario, la carta destaca la conexión entre la naturaleza, 

la curiosidad intelectual y la búsqueda de significado en la vida. En la era digital los valores 

del humanismo histórico siguen teniendo sentido y se espera que la tecnología empodere a 

las personas en sus decisiones para la formación y desarrollo, por eso, se deben hacer 

esfuerzos para lograr plataformas de educación que democratizan el acceso al conocimiento 

donde la ética y la responsabilidad siguen siendo esenciales para lograr una sociedad justa, 

incluyente, donde es imperativo disminuir las brechas por la vía de la construcción de una 

sociedad justa.  

 

 Antropocentrismo cuyo desarrollo se ubica a partir del siglo XV coloca al ser humano 

en el centro de la realidad y la reflexión filosófica con una mirada necesaria a la libertad y 

responsabilidad individual. Un aspecto importante de este enfoque es que estudia la 

existencia humana desde la subjetividad y se opone al racionalismo absoluto. En la era digital 

la razón y la ciencia son fundamentales donde el hombre es el eje para todas las cosas. En 

consecuencia, la tecnología debe tener como objetivo mejorar la vida humana y poder 

satisfacer sus necesidades con lo cual los avances científicos y tecnológicos permiten una 

mejor comprensión del mundo a partir de la creación de soluciones. Algunas inquietudes 

están presentes, por ejemplo ¿cómo manejar la privacidad?, ¿cómo lograr una adecuada 
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convivencia? Viejos dilemas se mantienen y la respuesta a esta y otras inquietudes encuentra 

su correlato que la centralidad es el ser humano desde donde siempre se deben activar las 

actuaciones con justicia para una sana convivencia. 

  

 El existencialismo analiza la existencia humana desde la libertad y la responsabilidad 

individual. Se centra en el ser humano, su experiencia y su modo de existir con rechazo a la 

razón y haciendo emerger la existencia. Destacan las influencias de Nietzsche, Kierkegaard, 

Albert Camus, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre (1905-1980) quien en su obra “El Ser 

y la Nada" exploró la libertad, la responsabilidad y la existencia humana. Haciendo un 

correlato con la era digital, se entiende por esta vía la necesidad de ubicar el pensamiento 

filosófico en tanto da respuesta al problema del sentido de la vida, ello significa introducir el 

problema del sentido de la vida como pretensión implícita en cada vivencia y que desde ahí 

se entiende la diferencia fundamental entre la intencionalidad de la conciencia y la 

proyectividad de la vida.   

 

 El marxismo humanista fusiona el pensamiento humanista y marxista. Se basa en los 

primeros escritos de Marx, especialmente en la teoría de la alienación, sitúa al hombre en el 

centro con una crítica al sistema capitalista. En la era digital este enfoque puede ser de 

importancia en tanto ubica la reflexión en las dificultades propias de la desigualdad digital, 

las limitaciones entre una personal y otra para el acceso a la tecnología que obliga a pensar a 

pensar en marcos regulatorios y políticas que promuevan el acceso, por ejemplo de la Internet 

y dispositivos tecnológicos. 

 

 El universalismo busca principios o valores comunes a toda la humanidad, más allá 

de diferencias culturales o religiosas. En esencia se busca la unidad y comprensión entre 

todas las personas para la que se valora la igualdad y los derechos universales que tiene un 

mayor sentido en la era digital. 

 

 El humanismo como corriente filosófica y cultural, ha experimentado una evolución 

significativa a lo largo de la historia, y su relación con los cambios tecnológicos es un tema 
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crucial en la sociedad contemporánea. Es una perspectiva que coloca al ser humano en el 

centro de la reflexión cuyo enfoque es la dignidad, la libertad, la razón y la creatividad 

individual.  

 

 Se trata entonces de valorar y comprender que, el humanismo, a lo largo de la historia, 

ha colocado al ser humano en el centro del estudio y la reflexión, promoviendo el valor de la 

dignidad y la capacidad de las personas para razonar y tomar decisiones informadas. Esta 

corriente filosófica destaca la importancia fundamental de la educación, considerándola un 

pilar esencial no solo para el empoderamiento individual, sino también para el bienestar 

colectivo de la sociedad.  

 

 En el contexto contemporáneo, la relación entre el humanismo y la tecnología resalta 

la necesidad de que esta última se utilice para fortalecer la dignidad humana, priorizando 

valores éticos y justicia en el ámbito digital. Al seguir la tradición del humanismo histórico, 

que se desarrolló durante el Renacimiento, se pone de manifiesto la relevancia continua de 

sus ideas, invitando a una profunda reflexión sobre el conocimiento, la cultura y la historia 

como herramientas para el desarrollo personal y social. 

 

 Además, el humanismo se presenta como un marco para enfrentar los desafíos 

actuales, promoviendo una sociedad más justa y equilibrada, donde la razón y la empatía 

guíen nuestras acciones y relaciones. Aunque la fase histórica del humanismo se sitúa entre 

los siglos XIV y XVI, su legado perdura como una guía ética y filosófica que puede ayudar 

a abordar los retos contemporáneos, fomentando un futuro donde se valore la esencia 

humana.  

 

Posthumanismo en la era digital 

 

 El tránsito del humanismo al posthumanismo es un fenómeno intelectual que ha 

cobrado relevancia en la era digital. Mientras el humanismo renacentista celebraba la 

autonomía y la razón del individuo, el posthumanismo cuestiona estas nociones tradicionales 
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y se adentra en un territorio más complejo y diverso. Destaca Rojas Parra (2023:1) que “el 

tiempo de los “post” ha venido por nosotros con una insistencia que hemos debido 

atender. Nos ha dado señales en las que se nos advierte que estamos atravesando 

épocas de cambios muy profundos, en los que se develan nuevos y diversos modos de 

concebirnos y relacionarnos con todo lo que existe. Donde los tiempos no son lineales 

y nos descubrimos en un tránsito que permanece abierto, como un diálogo socrático.” 

El posthumanismo desafía la centralidad del ser humano. Donna Haraway, en su influyente 

"Manifiesto Cyborg" (1985), propone una visión posantropocéntrica que abarca la 

hibridación entre lo humano y lo no humano; argumenta que debemos reconocer la agencia 

de los no humanos. Su enfoque en la ciborg y la interconexión entre organismos y máquinas 

ha influido profundamente en el pensamiento posthumanista. El manifiesto es una obra 

controversial, además existe consenso que es la más influyente de Haraway porque propone 

la figura del cíborg como un ser híbrido que trasciende las categorías tradicionales, defiende 

la idea de que la tecnología y la Biología están entrelazadas, y que  se debe aceptar la 

naturaleza cíborg para lograr superar las limitaciones impuestas por las normas sociales. 

Haraway (1984a, 1984b, 1989) examina cómo las categorías tradicionales de género, raza y 

especie se entrelazan en la cultura y la ciencia. Propone que las mujeres, los simios y los 

cíborgs comparten una historia común de opresión y resistencia, argumenta que las 

tecnologías de comunicación y la biotecnología están transformando nuestra comprensión de 

la identidad y la corporeidad y cuestiona las divisiones binarias entre lo natural y lo artificial, 

lo humano y lo no humano. Este aspecto requiere de un profundo análisis donde seguramente 

se entrecruzan valores, principios, nociones éticas propias de la construcción cultural de las 

sociedades y de un existencialismo que se empodera cada vez más en el pensamiento.  

 

 Interesante lo que sugiere Ferrando (2023:4) al señalar que “el posthumanismo 

existencial surgió de la profunda crisis existencial y de los despertares generados por 

la histórica emergencia de la pandemia del COVID-19, a finales de la segunda década 

del siglo XXI. En última instancia, las millones de muertes humanas reportadas 

alrededor de cientos de países revelaron algo evidente: no hay tiempo que perder. El 

momento es ahora. La profunda incertidumbre causada por el virus, enraizada en la 
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realización de que frente a la muerte no queda nada por perder, también ha 

permitido grandes transformaciones. A partir de estas reflexiones, el 

posthumanismo existencial se ha vuelto “viral” al comprometerse plenamente con 

el impacto de la pandemia y, por lo tanto, aprendiendo de hipertecnológicos 

apocalípticos para ser posthumanos; de hecho, podemos convertirnos en 

posthumanos ahora mismo: por ejemplo, en las maneras en las que nosotros –la 

especie humana como totalidad– vivimos; en los modos en los que nosotros, como 

individuos, nos comportamos; en las formas en las que, como organismos, 

interactuamos, etcétera. Esta consideración existencial involucra al posthumanismo en 

todos los niveles: desde lo personal hasta lo social, lo biológico, lo planetario, lo 

ontológico y más allá. Este mensaje es urgentemente necesario para los seres humanos 

del siglo XXI, quienes se están reenfocando y reimaginando en la era del 

antropoceno, de las pandemias globales y del surgimiento de la inteligencia artificial. 

También es de vital importancia para todos los agentes no humanos del planeta Tierra.”  

 

 Si bien es cierto, su origen puede estar ubicado en diversos momentos porque 

no hay verdades absolutas, hay algo que está muy claro, y es que la tecnología como 

herramienta de cambio y la transformación digital es un catalizador para ambos movimientos, 

las redes sociales, la inteligencia colectiva y la comunicación global permiten una mayor 

participación ciudadana. Sostiene Esparza (2023:5) que “es altamente probable que 

Julian Huxley (1887-1975), quien acuñó el concepto de transhumanismo, tuviera lo 

anterior en mente cuando publicó su obra New Bottles for New Wine (1957). En 

dicha obra plantea lo siguiente: “La especie humana puede, si así lo desea, 

trascenderse a sí misma no solo esporádicamente en un individuo aquí en un sentido, 

u otro allá en otro sentido– sino en su totalidad como humanidad. Necesitamos un 

nombre para esta creencia, y posiblemente el de transhumanismo sirva: el hombre 

sigue siendo hombre, pero trascendiéndose a sí mismo a través de la realización de 

nuevas posibilidades desde y para su naturaleza humana”. “Es entonces, el ser quien se 

convierte en un interpretador del universo, de lo que ve, un mundo lleno de símbolos y 

significantes, donde cada uno va dibujando lo que sus códigos y su experiencia le permite 
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ver. Es así como el ser entra en el juego del lenguaje, se transforma en un ser comunicativo 

y expresivo. Pero más allá de eso, en un ser que crea mundos en función de su cosmovisión” 

(Osio Havriluk, 2019, p.17) 

 

 Hay que tener presente que “Somos, a todas vistas, una compleja y paradójica 

vitalidad: seres trágicamente enquistados entre una profunda ansia de eternidad y 

la inescapable caducidad de nuestro cuerpo. Esa alquimia profunda y misteriosa 

al centro de nuestro ser, la sufrimos antes que entenderla y aún más cuando menos la 

comprendemos. En el conflicto que se abre en nuestra era frente a la tecnología –y 

sobre todo ante el actual estallido de la inteligencia artificial–, este dilema es tanto 

más importante de pensar. No para resolver el misterio, ni para entenderlo –pues 

rebasa ambas posibilidades– sino para aprender a vivirlo, a contemplarlo y 

sintonizarnos con él, en lugar de opacarlo y desarraigarnos.” (Krebs, 2023:2). 

 

Reflexiones Finales 

 

 En atención a cada uno de los objetivos que se han trazado emergen las siguientes 

reflexiones. 

 

 El diálogo entre el humanismo y el posthumanismo entrañan un fascinante viaje de 

exploración desde los espacios académicos. Estas dos perspectivas, aunque aparentemente 

opuestas, se entrelazan e invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y su futuro. La 

pregunta persiste: ¿Cómo encontrar un equilibrio entre lo humano y lo tecnológico? Un 

nuevo humanismo debería ser abierto e incluyente, reconociendo la diversidad y la 

interconexión global. 

 

 Finalmente, la transición hacia una era posthumana invita a una reconfiguración de 

nuestras creencias filosóficas y espirituales. Cuestionamientos sobre la esencia de la vida, la 

muerte, la conciencia y la trascendencia adquieren una nueva urgencia en este contexto. Si 

somos capaces de modificar la biología humana, ¿qué significa el ciclo de la vida y la muerte? 
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¿Cómo redefinimos la conciencia en un mundo en el que la tecnología puede replicarla? Estas 

interrogantes son no solo de carácter abstracto, sino que tocan la fibra misma de nuestras 

creencias más íntimas, revolucionando así las tradiciones que nos han sustentado durante 

milenios. 

 

 La era posthumana, junto con el transhumanismo, representan tanto oportunidades 

como desafíos para el legado del humanismo. La redefinición de la humanidad, la integración 

de tecnología y biología, los dilemas éticos de la mejora humana, los riesgos para la dignidad, 

la despersonalización de las relaciones, las nuevas formas de solidaridad y las interrogantes 

filosóficas son aspectos que demandan un enfoque crítico y reflexivo. Asegurar que la 

evolución de la humanidad continúe reconociendo y valorando la dignidad y singularidad de 

cada individuo es esencial para el desarrollo de una sociedad equitativa y justa. Solo así 

podremos navegar con responsabilidad y ética en este nuevo horizonte, donde la humanidad 

y la tecnología se entrelazan de formas que aún estamos comenzando a comprender. 
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CAPÍTULO 10 
 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD 
 

Laura Angelina Obando Uzcategui 
 

Resumen 
 

La transformación digital en las organizaciones de salud ha surgido como un 

imperativo para mejorar la eficiencia, la calidad y el acceso a la atención médica, mediante 

el uso de la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología. En el presente artículo se 

realiza una revisión documental de naturaleza descriptiva, con la intención de analizar la 

transformación digital en las organizaciones de salud e indagar sobre los beneficios que ha 

traído para las mismas la incorporación de tecnología, en especial el uso de la inteligencia 

artificial y análisis de datos. El aporte de las IA, en la precisión de los diagnósticos, el análisis 

de imágenes, y la protocolización de tratamientos médicos, facilita al personal de salud la 

toma de decisiones y la posibilidad de inter consultar con otros especialistas en tiempo real, 

permitiendo el acceso a investigaciones relevantes en un caso clínico en particular; por otra 

parte, las nuevas tecnologías y las herramientas de IA, ofrece a los pacientes una atención 

personalizada, rápida y eficaz.  Se concluye que la transformación digital es un proceso 

complejo que requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados: 

gobiernos, instituciones de salud, profesionales de la salud, academia, sector privado y la 

sociedad en general. 

 

Palabras clave: Transformación digital, organizaciones de salud, inteligencia artificial 
 

1.-Introducción 
 

Durante los últimos años las organizaciones se han venido transformando debido a 

razones multifactoriales, entre ellas el avance y desarrollo de tecnología, la aparición del 
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Virus SARS-Cov-2 a finales del año 2019, y recientemente la introducción de la inteligencia 

artificial en el campo empresarial, situaciones que han acelerado vertiginosamente la 

transformación digital, y la incorporación de innovación y tecnología requerida en los 

entornos organizacionales, produciendo de esta manera cambios inesperados a lo interno de 

la gestión empresarial, alterando sustancialmente la convivencia e interrelación de los seres 

humanos, con consecuencias considerables en el sector productivo, la economía mundial, la 

actividad laboral y las relaciones laborales que de ella se derivan. 

 

Analizar estos cambios que se dan en la estructura de la organización, resulta 

necesario, evidenciar el grado de afectación producto de la irrupción tecnológica a lo interno 

de  la organización, en relación a las finanzas, la producción, mercadeo y las interrelaciones 

que se dan en los individuos que conforman la misma, lo es aún más, por otra parte, dilucidar 

el grado de afectación por la disrupción tecnológica, el cambio, la adaptación de todos los 

elementos de la organización no ha sido tarea fácil, menos en las organizaciones del sector 

salud que suelen tener características particulares y diferenciadas dependiendo del área al 

cual se circunscriban, bien sea públicas o privadas. En este sentido la transformación digital 

en las organizaciones de salud ha surgido como un imperativo para mejorar la eficiencia, la 

calidad y el acceso a la atención médica. 

  

 El artículo 83, de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 

señala: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará 

como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a 

elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas 

tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su 

promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que 

establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por la República”. Contempla de esta manera la carta magna, el derecho a la salud, 

en él, asume el Estado el compromiso de garantizar el derecho a la vida, mediante un sistema 



 

   169 
Laura Angelina Obando Uzcategui. (2025). LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

SALUD. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

de salud de calidad, y el desarrollo de políticas públicas que materialicen lo previsto en la 

constitución en torno al sistema de salud.  

 

En este sentido Delgado, (2018), señala:  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asigna al Estado la obligación de 

garantizar el derecho a la salud, en atención a la cual debe: a) promover y políticas que eleven 

la calidad- de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios; b) crear un sistema 

público nacional de salud, sobre el que se ejercerá su rectoría, con énfasis en la promoción 

de la salud, c) la prevención de enfermedades, su tratamiento oportuno y rehabilitación, y d) 

desarrollar políticas dirigidas a la formación de profesionales en la materia y a la producción 

de insumos para la salud, desde la industria nacional. No obstante, el examen de la realidad 

evidencia un deterioro de la situación de la salud en Venezuela, reconocido y denunciado por 

diferentes actores. 

 

 Por otra parte, el artículo 84 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana 

de Venezuela, establece que, para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe ejercer la 

rectoría y gestionará el sistema público nacional de salud, asumiendo de igual forma el 

Estado, en los actuales momentos un importante compromiso, al enfrentar la transformación 

digital, como un hecho cierto en las organizaciones de salud, lo que implica adoptar la 

tecnología a los fines de alcanzar una mayor eficiencia operativa, calidad de atención 

centrada en el paciente y la experiencia del paciente, lo que exige un enfoque integral y 

proactivo en este tipo de organizaciones. 

 

El avance de la Inteligencia Artificial en todas las áreas de desarrollo del ser humano 

nos invita a reflexionar sobre el aporte transcendental y las bondades que trae para áreas tan 

sensibles como el ámbito médico y las organizaciones de salud, cuyos avances y evolución 

en los diagnósticos y tratamientos repercuten en una mejora de la calidad de vida del 
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ciudadano, pero, además permite a los Estados ampliar la atención médica a los más 

vulnerables y necesitados.  

 

 Según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Inteligencia 

Artificial (IA) está cambiando el cuidado de la salud y la práctica médica en el mundo. Se 

estima que las inversiones en IA a nivel global, solo en este sector, se acercarán a los USD 

36 mil millones para 2025, lo que sería un crecimiento del 50% con respecto a 2018. En 

combinación con la telemedicina, la IA puede desempeñar un papel importante en la mejora 

y ampliación del acceso de la población al sistema de salud pública. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la IA es prometedora para 

la práctica de la salud pública y la medicina. La OMS también reconoce que, a fin de 

aprovechar plenamente los beneficios de la IA, es preciso abordar los problemas éticos que 

conlleva para los sistemas de atención de la salud, los profesionales sanitarios y los 

beneficiarios de los servicios médicos y de salud pública.  

 

 Este artículo explora cómo la innovación, la gestión tecnológica y la inteligencia 

artificial, están dando forma al futuro de la atención médica, examinando modelos 

disruptivos de gestión tecnológica, se efectuará un primer acercamiento a la transformación 

digital que se está dando en las organizaciones de salud, con la incorporación de nuevas 

tecnologías disruptivas. 

  

2.- Transformación digital, innovación y Gestión Tecnológica en Organizaciones de 

Salud  

 

La innovación y la gestión tecnológica en el sector de la salud constituyen dos 

elementos que en la actualidad están transformando la prestación de los servicios médicos, 

redefiniendo la forma en que se oferta dicho servicio, desde la atención primaria de salud, la 
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atención quirúrgica, hasta la atención domiciliaria. Se cuenta hoy en día con el desarrollo de 

aplicaciones móviles para la telemedicina, hasta la implementación de sistemas de 

inteligencia artificial para el diagnóstico médico, la tecnología está mejorando la eficiencia 

y la precisión de la atención médica. La gestión efectiva de estas tecnologías es esencial para 

maximizar sus beneficios y disminuir los riesgos asociados. 

  

En este sentido, Castellano (2007) señala que “La gestión tecnológica puede 

resumirse como la capacidad de la empresa para hacer productivo el conocimiento y la 

información. Esta gestión es más que la suma de los elementos o variables tecnológicas 

involucradas en las tecnologías dura y blanda, constituye una visión organizacional fuerte y 

coherente que incorpora la tecnología como un elemento natural en las decisiones 

gerenciales. (p.32). Es así como la gestión tecnológica, abarca la planificación, la 

organización, la dirección y  el control de los recursos tecnológicos de una organización con 

el fin de alcanzar sus objetivos estratégicos, a través de la administración de los procesos 

para la adopción de la innovación y la disrupción tecnológica, se plantea una gestión 

innovadora para articular las relaciones que se dan entre la tecnología y las actividades 

propias de la organización, vinculación de datos, interacción, conocimiento, comprensión de 

un determinado procedimiento, y por ende la incorporación de la tecnología propiamente 

dicha, como un elemento natural presente en las decisiones gerenciales, para mejorar la 

competitividad mediante innovación en la producción, y la comercialización del producto o 

servicio.  

 

Principios rectores para la transformación digital del sector salud 

 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la transformación digital es 

una realidad irreversible, cuyos beneficios deben beneficiar a todos los países, es por ello que 

hace un llamado a los Estados Miembros y a todas las instituciones y trabajadores del sector 

de la salud a trabajar en forma conjunta para que la transformación digital impulse el logro 
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de la Agenda 2030, coordinen acciones relacionadas con decisiones técnicas y jurídicas que 

no dejen a nadie atrás; motiven la cooperación supranacional para que fluya el conocimiento 

necesario, en el momento justo y el formato necesario; incorporen la alfabetización digital 

como una política pública desde las primeras etapas de la educación; fortalezcan las bases 

fundacionales y los mecanismos de gobernanza para que las inversiones y acciones sean 

efectivas, informadas y sostenibles; garanticen que todas las acciones relacionadas con la 

transformación digital tengan en cuenta los principios y fundamentos éticos de la inclusión y 

los derechos humanos, todo en procura de desarrollar políticas públicas que propendan al 

desarrollo efectivo de la transformación digital en cada país. 

 

En este sentido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha establecido ocho 

principios rectores para guiar a los países de la Región de las Américas en la implementación 

de la transformación digital. Estos principios tienen como objetivo impulsar la adopción 

efectiva de tecnologías y enfoques innovadores para mejorar la calidad de la atención, la 

eficiencia de los sistemas de salud y el bienestar de las poblaciones, estos principios 

representan una hoja de ruta estratégica para que las naciones adopten las tecnologías 

digitales de manera efectiva y responsable, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar 

de sus poblaciones. 

 

1. Conectividad universal: Las iniciativas para posicionar al sector de la salud en la 

era de la interdependencia digital deben vehicularse en políticas sólidas y sostenibles, que 

logren la comprensión y consideración total de sus características y el abordaje de las 

necesidades y desafíos, tanto de las personas y comunidades como de los prestadores de 

servicios.  

 

2. Bienes públicos digitales: Para fortalecer la salud y el bienestar de la población 

mundial, deben incluir software de código abierto, normas, algoritmos, datos, aplicaciones y 

contenidos diseñados con la arquitectura y el licenciamiento adecuados, pensando en un 



 

   173 
Laura Angelina Obando Uzcategui. (2025). LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

SALUD. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

diseño centrado en el usuario, especialmente en poblaciones vulnerables con necesidades 

especiales en materia de tecnología y alfabetización digital. 

 

3. Salud digital inclusiva: La inclusión digital implica acceso apropiado, habilidades 

digitales y aspectos de usabilidad y navegabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. 

Todo esto debe alentar la inclusión, pero sin dejar de respetar la autonomía de las personas y 

poblaciones que decidan no utilizar los servicios digitales. 

 

4. Interoperabilidad: Los sistemas de información para la salud, acceso oportuno y 

abierto a datos correctamente desagregados, integración de los sistemas nacionales y locales, 

salud digital y TIC facilitan la identificación eficaz, la notificación y el análisis de casos y 

contactos, la búsqueda y detección tempranas de los casos y la definición y el seguimiento 

de la población de riesgo, de manera segura, interoperable y lo más personalizada posible. 

Los sistemas deben ser interoperables, abiertos y sostenibles. 

 

5. Derechos humanos: La dignidad humana, en su dimensión individual y social, 

debe ser uno de los valores fundamentales de este proceso, para ser justo y equitativo, el 

marco normativo debe estar desprovisto de todo sesgo geográfico, educativo, cultural, 

político, religioso o de género. 

 

6. Inteligencia artificial: La cooperación mundial en inteligencia artificial implica 

comprender la dimensión individual y social en una realidad globalizada e interconectada 

que pertenece a la condición humana.  

 

7. Seguridad de la transformación: Adoptar instrumentos normativos sobre el 

tratamiento y la protección de datos sensibles de salud, así como pautas y normas 

internacionales de seguridad para los sistemas de información centrados en el paciente.  
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8. Arquitectura de la salud pública: Debe enmarcarse en la agenda digital del 

gobierno, ser transversal, para articular las distintas vertientes de gobernanza y optimizar la 

planificación estratégica y la gestión de los recursos.  

 

Retos de la transformación digital en las organizaciones de salud  

 

 La gestión administrativa en las organizaciones de salud, cada día se ha vuelto 

compleja, sobre todo en aquellas instituciones que no se han preocupado por hacer uso de las 

nuevas herramientas de tecnología, y de inteligencia artificial que apoyan y facilitan el 

trabajo. La innovación tecnológica no solo implica la adopción de nuevas herramientas y 

sistemas, sino también un cambio profundo en la cultura organizacional y la forma de pensar 

la atención médica. En las organizaciones de salud la transformación digital presenta retos 

en dos grandes ámbitos con pertinencia en la misma: en el campo medico propiamente dicho, 

es decir en la realización del acto médico, diagnóstico y tratamiento; y en la gestión 

administrativa.   

1. En relación con el acto médico, se está dando un cambio de paradigma al pasar de 

la consulta tradicional a la medicina digital, la transformación digital se manifiesta en 

diversas aplicaciones que optimizan el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los 

pacientes, a través de:  

Historias médicas electrónicas: donde se digitalizan los registros médicos, para 

permitir un acceso rápido, seguro y centralizado a la información de los pacientes, facilitando 

la atención integral y colaborativa. 

 

Telemedicina: lleva a cabo la consulta a distancia a través de videollamadas o chat, 

lo cual permite ampliar el acceso a la atención médica, especialmente en zonas remotas o 

para pacientes con movilidad limitada, esta modalidad de atención es la que se agota en 

primera instancia en la atención que ofrecen los seguros médicos privados. 
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Inteligencia artificial (IA): permite el análisis de datos mediante IA, para apoyar el 

diagnóstico, la toma de decisiones médicas y la identificación de patrones de riesgo, 

personalizando la atención y mejorando la precisión. 

 

Wearables y dispositivos móviles: a través de los cuales se monitoriza signos vitales, 

actividad física y otros parámetros de salud a través de dispositivos portátiles y aplicaciones 

móviles, que empodera a los pacientes y facilita la atención preventiva. 

 

Realidad virtual y aumentada: estas tecnologías inmersivas revolucionan la 

formación médica, la planificación de procedimientos quirúrgicos y la rehabilitación de 

pacientes. 

 

2. En relación con la gestión administrativa: se busca alcanzar niveles de eficiencia y 

transparencia al servicio de la salud, optimizando la toma de decisiones basada en datos. 

Entre los principales datos que se analizan en las organizaciones de salud tenemos:  

 

Expedientes administrativos digitales: como la gestión de citas, admisión de 

pacientes, facturación y autorizaciones de seguros privados, la digitalización en estos casos 

agiliza la atención del usuario y reduce costos operativos. 

 

Gestión de recursos humanos: donde la digitalización de la nómina, el reclutamiento 

y selección del personal, la capacitación y la evaluación del desempeño optimiza la gestión 

del talento humano y mejora la satisfacción de los empleados. 

 

Big data y análisis de datos: las organizaciones de salud generan un sin número de 

datos, que deben ser analizados  con la finalidad de identificar tendencias, optimizar la 

asignación de recursos, mejorar la calidad de la atención y reducir costos. 
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Inteligencia artificial para la gestión administrativa: La IA automatiza tareas 

repetitivas, libera tiempo para actividades estratégicas y brinda soporte a la toma de 

decisiones, tal es el caso de la planificación y ejecución del plan quirúrgico, diseño de 

jornadas de atención médica, revisión de la competencia y de los servicios ofertados, entre 

otros.  

 

Ciberseguridad y protección de datos: es necesaria la implementación de medidas 

robustas de seguridad para proteger la información confidencial de pacientes y empleados, 

cumpliendo con las normativas vigentes, mantener las medidas para encriptar los datos, para 

resguardar la identificación personal de los pacientes y usuarios. 

 

3.- La Inteligencia Artificial en las organizaciones de salud 

 

 La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear 

sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como 

el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. En el campo de la salud, encontramos 

distintas definiciones de IA: 

 

Para IBM, la inteligencia artificial en medicina es el uso de modelos de aprendizaje 

automático para buscar datos médicos y descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los 

resultados de salud y las experiencias de los pacientes. Gracias a los avances recientes en 

ciencias de la computación e informática, la inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo 

rápidamente en una parte integral de la atención médica moderna. Los algoritmos de IA y 

otras aplicaciones impulsadas por IA se utilizan para ayudar a los profesionales médicos en 

entornos clínicos y en investigaciones en curso.  

 

Por su parte, la Organización Mundial de la salud, considera que la inteligencia 

artificial puede utilizarse, para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la 
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detección de enfermedades; facilitar la atención clínica; reforzar la investigación en el ámbito 

de la salud y el desarrollo de medicamentos, y apoyar diversas intervenciones de salud 

pública, como la vigilancia de la morbilidad, la respuesta a los brotes y la gestión de los 

sistemas de salud. 

 

Beneficios de la Inteligencia Artificial en las organizaciones de salud 

 

 En los últimos años son innumerables los beneficios que el uso de la tecnología y de 

la inteligencia artificial ha traído a las organizaciones de salud, tanto en el campo medico 

propiamente dicho como en el campo administrativo de dichas organizaciones, siempre 

teniendo presente la premisa establecida por la Organización Mundial de la salud, quien 

reconoce el potencial del uso de las IA en el campo médico, y resalta la necesidad de crear 

regulaciones que salvaguarden la ética y la privacidad. Entre los principales beneficios se 

encuentran:  

1. Diagnóstico más preciso y rápido: la IA puede analizar radiografías, tomografías 

computarizadas y resonancias magnéticas con una precisión superior a la humana, 

detectando enfermedades en etapas tempranas, al analizar grandes cantidades de datos 

médicos, la IA puede identificar patrones complejos que pueden pasar desapercibidos 

para los médicos, lo que lleva a diagnósticos más precisos. 

2. Personalización de tratamientos: la IA permite crear tratamientos personalizados 

para cada paciente en función de su perfil genético, historial médico y otros datos 

relevantes. Por otra parte los algoritmos de IA pueden ayudar a determinar la dosis 

óptima de medicamentos, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la eficacia 

del tratamiento. 

3. Mejora de la eficiencia operativa: la IA puede automatizar tareas repetitivas y 

administrativas, liberando al personal médico para que se concentre en tareas más 
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complejas y de mayor valor. Los sistemas de IA pueden organizar y gestionar de 

forma eficiente los registros médicos electrónicos, facilitando el acceso a la 

información y reduciendo el riesgo de errores. 

4. Descubrimiento de nuevos fármacos: la IA puede analizar grandes cantidades de 

datos para identificar nuevas moléculas con potencial terapéutico, acelerando el 

proceso de descubrimiento de fármacos. Los algoritmos de IA pueden diseñar nuevas 

moléculas con propiedades específicas, lo que permite desarrollar tratamientos más 

efectivos para enfermedades difíciles de tratar. 

5. Mejora de la atención al paciente: Los chatbots pueden responder a preguntas 

frecuentes de los pacientes y proporcionar información personalizada sobre su salud. 

Los dispositivos médicos conectados a la nube y los algoritmos de IA permiten 

monitorear de forma remota a los pacientes crónicos, lo que facilita la detección 

temprana de complicaciones y la intervención oportuna. 

6. Reducción de costos: la IA puede ayudar a optimizar el uso de recursos, como 

camas de hospital y equipos médicos, lo que reduce los costos operativos. 

7. Apoyo a la toma de decisiones clínicas: la IA puede proporcionar a los médicos 

recomendaciones basadas en evidencia para ayudarles a tomar decisiones de 

tratamiento más informadas. Los algoritmos de IA pueden identificar a los pacientes 

con mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, lo que permite implementar 

medidas preventivas. 

 

Principios éticos fundamentales para la utilización de la IA en el ámbito de la salud 

  

 En el año 2021, la Organización Mundial de la Salud, emitió un informe sobre sobre 

Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el Ámbito de la Salud, elaborado por un 
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grupo de expertos de la OMS, integrado por 20 profesionales del área de la salud pública, 

medicina, derecho, derechos humanos, tecnología y ética. El grupo de expertos analizó 

numerosas oportunidades y desafíos en relación con la IA y recomendó políticas, principios 

y prácticas para el uso ético de la IA en dicho ámbito, así como los medios para evitar su uso 

indebido. El informe señala seis principios éticos fundamentales para la utilización de la IA 

en el ámbito de la salud, los cuales se citan a continuación: 

  

1.-Proteger la autonomía humana: La utilización de la IA puede conducir a 

situaciones en las que la facultad de adoptar decisiones podría transferirse a las máquinas. El 

principio de autonomía requiere que el empleo de la IA u otros sistemas informáticos no 

socave la autonomía humana. En el contexto de la atención de la salud, esto significa que las 

personas deben mantener el control sobre los sistemas de atención de la salud y las decisiones 

médicas. El respeto de la autonomía humana también conlleva deberes conexos a fin de que 

los proveedores cuenten con la información necesaria para hacer un uso seguro y eficaz de 

los sistemas de IA y de que las personas entiendan el papel de dichos sistemas en la atención 

de la salud. También requiere la protección de la privacidad y la confidencialidad, así como 

la obtención de un consentimiento informado válido mediante marcos jurídicos adecuados 

para la protección de datos. 

 

2.- Promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. Las 

tecnologías de IA no deben perjudicar a las personas. Los diseñadores de tecnologías de IA 

deberían cumplir las prescripciones normativas en materia de seguridad, precisión y eficacia 

para indicaciones o usos bien definidos. Es preciso establecer medidas de control de la 

calidad en la práctica y de mejora de la calidad en la utilización de la IA a lo largo del tiempo.  

 

3.-Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. Las tecnologías de 

IA deben ser inteligibles o comprensibles para los desarrolladores, profesionales de la salud, 

pacientes, usuarios y reguladores. Dos enfoques generales para la inteligibilidad consisten en 
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mejorar la transparencia de la tecnología de IA y hacer que esta sea explicable. La 

transparencia requiere que se publique o documente información suficiente antes del diseño 

o despliegue de una tecnología de IA, y que dicha información facilite consultas y debates 

públicos significativos sobre la manera de diseñar la tecnología y sobre cómo debe o no debe 

utilizarse.  

 

4.-Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. Las personas necesitan 

una especificación clara y transparente de las tareas que los sistemas pueden realizar y las 

condiciones en las que pueden alcanzar el rendimiento deseado. Aunque las tecnologías de 

IA realizan tareas específicas, incumbe a las partes interesadas velar por que esas tareas 

puedan llevarse a cabo y por qué personas debidamente capacitadas utilicen la IA en 

condiciones adecuadas. La responsabilidad puede asegurarse mediante la aplicación de la 

«garantía humana», que implica la evaluación por parte de los pacientes y los médicos en el 

desarrollo y despliegue de las tecnologías de IA.  

 

5.-Garantizar la inclusividad y la equidad. La inclusividad requiere que la IA 

aplicada a la salud se conciba de manera que aliente la utilización y el acceso equitativos, 

amplios y apropiados en la mayor medida de lo posible, con independencia de la edad, el 

sexo, el género, los ingresos, la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la capacidad u 

otras características amparadas por los códigos de derechos humanos. Las tecnologías de IA, 

como cualquier otra tecnología, deben compartirse en la mayor medida de lo posible, y deben 

estar disponibles no solo para cubrir las necesidades en los entornos de ingresos altos, sino 

también teniendo en cuenta los contextos, las capacidades y la diversidad de los países de 

ingresos medianos y bajos (PIMB).  

 

6.-Promover una IA con capacidad de respuesta y sostenible. La capacidad de 

respuesta requiere que los diseñadores, desarrolladores y usuarios evalúen de forma continua, 

sistemática y transparente las aplicaciones de IA en situación real. Deben determinar si la IA 
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responde de manera adecuada y apropiada y de acuerdo con las expectativas y los requisitos 

legítimos que se hayan comunicado. La capacidad de respuesta también requiere que las 

tecnologías de IA sean coherentes con una promoción más amplia de la sostenibilidad de los 

sistemas, los entornos y los lugares de trabajo en el ámbito de la salud.  

 

El futuro de la inteligencia artificial en las organizaciones de salud 

 

 Resulta interesante analizar cuál será el futuro de las organizaciones de salud, con la 

incorporación de las IA y de las tecnologías, que avances y aportes al campo de la ciencia 

médica se pueden alcanzar en un área tan sensible como lo es la salud, la cual tiene una 

repercusión importante en la sociedad. Las IA y la tecnología desde su aparición ha aportado 

grandes beneficios y proyecta mejoras en estas organizaciones, partiendo de la rapidez con 

la cual se pueden analizar grandes volúmenes de datos, lo que permite emitir diagnósticos 

mucho más rápidos en tiempo real; al igual que la posibilidad de analizar imágenes para 

concluir procedimientos o prescribir tratamientos. 

 

De igual forma se proyectan grandes avances en el desarrollo de equipos médicos, 

que con ayuda de las IA y la Robótica pueden incrementar el éxito de cirugías con altos 

niveles de complicación; sin embargo a pesar de los grandes avaneces y aportes que existen 

o que puedan llegar a desarrollarse, no se puede perder de vista la participación del ser 

humano en la toma de decisión final, las IA no deben ser vistas más que como unas 

herramientas que agilizan el trabajo en función de su capacidad para analizar datos, 

interconectarse y dar soluciones en tiempo real, el respeto al principio de la Protección de la 

Autonomía Humana, emitido en el informe de la OMS, es crucial para mantener el equilibrio 

en el futuro prometedor que las IA aportan y aportaran a las organizaciones de salud.  Por 

otra parte, las IA ofrecen ampliar la atención primaria de salud como apoyo a la telemedicina, 

lo que puede ser considerado como una gran solución en países con escasos recursos a los 
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fines de acercarse a la población más vulnerable, todo ello siempre y cuando los Estados 

incluyan el desarrollo de infraestructura y conectividad para permitir su uso.  

 

Las IA, se presentan como parte de la solución en la asistencia de salud de los pueblos, 

su uso responsable y ético, en todos los ámbitos, pero en especial en la confidencialidad de 

los datos, la seguridad y resguardo de la información permitirá que la misma sea aceptada e 

incorporada como parte de la cultura organizacional responsable en el ámbito de la salud. 

 

4.- Reflexión final 

 

La transformación digital en las organizaciones de salud es un proceso complejo que 

requiere el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, gobiernos, 

instituciones de salud, profesionales de la salud, academia, sector privado y la sociedad en 

general.  Reestructurarse e incorporar tecnología es inevitable, si se quiere ser exitoso y 

competitivo, pero más allá de esto, es absolutamente necesario para dar paso a la 

digitalización, ello si partimos del precepto de la salud como un derecho humano 

fundamental y atribuible al Estado desde el punto de vista de su ejecución, garantía e 

implementación. Son infinitas las bondades y potencialidades que la transformación digital 

trae para la población, por ello es imperativo para los Estados procurar crear las condiciones 

que den paso a la misma.  

 

La adopción de modelos disruptivos de gestión tecnológica, como el de la inteligencia 

artificial y la automatización de procesos, ofrece oportunidades para la creación de valor y la 

transformación de la organización a lo interno, y para ampliar al máximo la cobertura en la 

prestación del servicio a la colectividad. Más allá de una simple tendencia, la digitalización 

se convierte en un mandato ético y social para los Estados, responsables de proveer servicios 

de salud de calidad a toda la población. 
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La Organización Panamericana de la Salud, pone a disposición de los países la ruta 

de acción a través del planteamiento de los 8 principios rectores necesarios para la adecuación 

de la transformación digital en las organizaciones de salud, proporcionan una guía invaluable 

para que los países implementen la transformación digital de manera efectiva y responsable, 

garantizando que los beneficios de las tecnologías digitales lleguen a toda la población, lo 

que redundará en mayor inclusión, mejor atención primaria de salud y atención preventiva. 

Estos principios abarcan desde la conectividad universal y la creación de bienes públicos 

digitales hasta la inclusión digital, la interoperabilidad, la protección de los derechos 

humanos, el uso responsable de la inteligencia artificial, la seguridad de la información y el 

desarrollo de una arquitectura robusta de salud pública. 

 

Es importante resaltar la necesidad de procesos de formación y capacitación en 

competencias digitales para el personal de salud, la IA no debe reemplazar a los profesionales 

de la salud, sino complementarlos. La colaboración entre humanos y máquinas puede 

conducir a mejores resultados y una atención más personalizada, la combinación de la 

inteligencia humana y la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la atención 

médica y mejorar la salud de las poblaciones en todo el mundo. 
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CAPÍTULO 11 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LOS NUEVOS ROLES GERENCIALES 
EN LA ERA DE LA DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 

 

María Virginia Camacaro 
 

Resumen   
 

La era de la disrupción tecnológica está transformando profundamente los roles gerenciales, 

planteando nuevos desafíos para la gestión del talento humano. Las organizaciones deben 

adaptarse a los entornos cambiantes y hostiles adoptando estrategias que promuevan el 

desarrollo de competencias tecnológicas, creatividad, innovación y pensamiento crítico. El 

presente trabajo tiene como objetivo analizar la gestión del talento humano y los nuevos roles 

gerenciales en la era de la disrupción tecnológica. La metódica responde a un arqueo 

heurístico de fuente, caracterizado como un estudio de tipo descriptivo y comparativo. Se 

exponen cuatro aspectos, la gestión humana en las organizaciones, una nueva mirada a la 

gestión del talento humano, los nuevos roles gerenciales en el marco de la disrupción 

tecnológica y finalmente las habilidades humanas: nuevas necesidades organizacionales. 

Reflexionando sobre la temática abordada, si bien la automatización, la inteligencia artificial, 

la robótica y las nuevas tecnologías están desplazando algunos roles tradicionales, también 

están creando nuevas formas de trabajo más dinámicas, flexibles, creativas enfocadas en el 

trabajo colaborativo y el aprendizaje organizacional. Para las organizaciones que se adapten 

a estos cambios y gestionen eficazmente su talento humano se le abre un sinfín de 

oportunidades de desarrollo tanto productivo, administrativo y de servicio, creando 

organizaciones más agiles, eficientes y resilientes.  

 

Palabras clave: talento humano, roles laborales, disrupción tecnológica, habilidades 

humanas, habilidades blandas, habilidades duras.  
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Introducción  
 

 La era digital ha impulsado grandes cambios a nivel organizacional que requieren una 

transformación en la gestión del talento humano, los roles gerenciales y las habilidades que 

desarrollan las personas en las organizaciones. El presente artículo busca analizar los cambios 

que se dan en la gestión humana de cara a la era digital, ya que esta no se limita a tareas 

mecanizadas y tecnificadas, sino que se orienta hacia el enfoque más humano que promueve 

el sentido de identidad y de pertenencia. Este cambio paradigmático implica la creación de 

ecosistemas inteligentes para potenciar las habilidades, capacidades y saberes de los 

colaboradores.  

 

La gestión humana en las organizaciones 

 

 La gestión humana en las organizaciones tiene sus orígenes en la evolución de las 

prácticas laborales. Aunque el conceto de Gestión humana es reciente, sus raíces se pueden 

determinar desde antes de la Revolución Industrial. Científicos del trabajo a principios del 

siglo XX como son Taylor y Fayol marcaron un hito en la gestión del trabajo enfocada en la 

productividad y el control.   

 

 Tal y como menciona Dessler (2015) la década de 1930 dio inicio a la Escuela de las 

Relaciones Humanas liderada por Elton Mayo y su experimento de Hawthorne. Se descubrió 

que factores sociales y psicológicos tenían gran impacto en la eficiencia y la productividad. 

Esto originó el cambio de perspectiva de liderazgo, dando mayor énfasis a las necesidades 

humanas y el bienestar laboral. 

 

 Con el tiempo surgieron teorías sobre motivación, el desarrollo y la satisfacción del 

personal en el rendimiento laboral. Estas teorías permitieron la evolución de la gestión del 

talento humano orientada al enfoque estratégico, la diversidad, la inclusión y el bienestar. En 
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este sentido, resulta importante brindar cuatro definiciones que son empleadas actualmente 

para identificar a las personas dentro de la organización, tal y como se observa en la tabla 1:  

 

Tabla 1 

Terminologías para la gestión humana  

Terminología Definición Referencia 

Recurso Humano 

Conjunto de individuos que forman parte de 

una organización, considerados como uno de 

los factores productivos al igual que el capital o 

la tecnología. 

Chiavenato, I. 

(2009, p. 7).  

Talento Humano 

Conjunto de competencias, conocimientos, 

habilidades, experiencias y comportamientos 

que los empleados poseen y son necesarios para 

lograr objetivos organizacionales. 

Dessler, G. 

(2015, p.2).  

Capital Humano 

Acumulación de conocimientos, habilidades y 

capacidades que los individuos adquieren a 

través de la educación y la experiencia, los 

cuales generan valor económico. 

Becker, G. 

(1993, p.29).  

Colaboradores 

Personas que participan activamente en una 

organización, contribuyendo a sus objetivos a 

través de la cooperación, en lugar de 

simplemente ser dirigidos. 

Senge, P. 

(2006, p. 293).  

Nota: adaptado por el autor (2024) partiendo de las definiciones originales, comparación de 

definición de terminologías del término personal.  

 

 El de resaltar, que durante muchos años se les denominó a las personas recurso 

humano dentro de las organizaciones. Esta definición trata a los trabajadores como un recurso 

más, similar a otros activos como el capital o las maquinas. Por su parte, cuando se habla de 
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talento humano se enfatiza el conjunto de habilidades y competencias que los empleados 

traen a la organización y que incrementa a motu proprio. Al hablar de capital humano se 

refiere a la capacidad productiva de una persona basada en la educación y experiencia 

producto de la inversión monetaria que realiza la organización y finalmente el termino 

colaboradores resalta el papel activo de los empleados comprometidos en trabajar en equipo 

para el logro de los objetivos organizacionales.  

 

 Es de entender que cada organización debe asumir la terminología según la visión que 

tengan de las personas y como estas son el principal motor generador de valor. Para fines de 

la investigación la investigadora se centrará en el término “Talento Humano” y 

“Colaboradores” ya que hacen referencia a habilidades, capacidades, destrezas y saberes 

propios de la persona y que pone a disposición de la organización por medio del trabajo en 

equipo, por ende, debe ser gestionado en función de la generación de valor y el logro de los 

objetivos de la organización.  

 

 En este sentido, Dessler (2015) define la gestión del talento humano como la 

adquisición, desarrollo y retención de empleados, y está orientada a maximizar su potencial 

para beneficio de la organización y sus propios trabajadores. Por su parte, Werther y Davis 

(2014) lo definen como la fuerza laboral total de una organización, que incluye sus 

conocimientos, habilidades, capacidades, motivaciones y actitudes que, si se gestionan 

adecuadamente, proporcionan una ventaja competitiva sostenible. 

  

 Es por ello, que la gestión del talento humano es un enfoque integral para atraer, 

desarrollar, motivar y retener a los empleados, alienando sus habilidades, capacidades y 

destrezas con la misión, visión, valores y objetivos. Las organizaciones que gestionan 

eficazmente su talento pueden enfrentar rápidamente los cambios del entorno, incrementar la 

productividad, innovar y mantener las ventajas competitivas y comparativas, creando grandes 

lazos de confraternidad y sentido de pertenencia, todo esto necesario en la era de la disrupción 

tecnológica. 
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Una nueva mirada a la gestión del talento humano.  

 

 Las nuevas formas organizacionales aunadas a los diversos cambios tecnológicos que 

enfrentan hoy día las organizaciones hacen que debamos reformular la gestión del talento 

humano. De procesos mecanizados y tecnificados que realizará la inteligencia artificial y los 

robots a procesos más humanos, diseñados para generar mayor sentido de pertenencia, 

impulsar el pensamiento analítico y critico e incrementar las potencialidades humanas. 

 

 Las tendencias actuales invitan a las organizaciones a mirar más allá del simple 

recurso humano, tomando en consideración que las personas no sólo son el capital más 

preciado o sus colaboradores; son el talento que inunda los procesos de la organización. Es 

por ello, que la gestión humana actual incluye la experiencia del empleado, las competencias, 

las emociones, la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, el análisis de datos para 

la toma de decisiones, la diversidad, la inclusión, todo esto en un ambiente de bienestar físico 

y mental para el talento humano. 

 

 Belbin (2013) menciona que la gestión del talento humano en las organizaciones debe 

dar un cambio radical, ya que gran parte de los procesos y operaciones serán absorbidos por 

la inteligencia artificial y la robótica, lo que conlleva a que las personas tengan más tiempo 

para el diseño, análisis y creación de ideas de negocio innovadoras, en otras palabras, las 

personas serán realmente el cerebro de las organizaciones mientras que la maquina será el 

ente ejecutor. 

  

 Visto así, la gestión básica del talento humano ya no sería una serie de procesos 

mecanizados de mantenimiento de personal, consistiría en la gestión y desarrollo de un 

ecosistema inteligente y personalizado que impulsa y desarrolla las habilidades de cada 

colaborador, fomentando su crecimiento personal y profesional, anticipando las necesidades 

e interactuando de forma fluida y personalizada con la tecnología. 
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 En este sentido, Senge (2006) menciona que es imperante transformar la gestión del 

talento humano con un proceso de reestructuración de las estructuras organizacionales, hacia 

modelos más flexibles, adhocráticos, circulares, por proyectos o en los casos más sencillos a 

organizaciones planas. Esto reconfigurará las actividades y responsabilidades de las 

personas, orientándolo hacia el trabajo en equipo, la autonomía laboral y el desarrollo 

personal, que deberá alinearse a los nuevos desafíos tecnológicos que enfrentan las 

organizaciones. 

  

 La tecnología representa para las organizaciones una herramienta de automatización 

y aceleración de procesos, procedimientos y actividades, razón por la cual es necesaria y 

debemos impulsar a las organizaciones a emplearla. Pero, también representa una amenaza 

al talento humano, por cuanto llego para realizar actividades rutinarias de las personas. Sin 

embargo, es una función de la gerencia de talento humano es implementar estrategias que 

minimicen los riesgos, para ello la formación y capacitación serán el eje de lanza que 

permitirá reorganizar las competencias principales de los colaboradores. 

 

Por tal motivo, la gestión del talento humano en la constante búsqueda del mejoramiento 

organizacional debe reenfocar los procesos cotidianos, adaptándose a las nuevas necesidades 

de la organización y la sociedad tal y como lo expresa la OIT (2019). 

 Enfoque de personas: crear una cultura organizacional positiva y fomentar el 

compromiso de los colaboradores. 

 automatización de los procesos: que permita liberar a los colaboradores de tiempo 

rutinario para enfocarse en la gestión estratégica. 

 Análisis de datos: permite identificar tendencias, predecir necesidades futuras y 

optimizar los recursos. 

 Experiencia del empleado: incrementar la formación, capacitación y practica de los 

empleados en todas las áreas de la organización. 

 Flexibilidad y adaptación: nuevas formas del trabajo, hibrido o remoto.  
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 Desarrollo de habilidades: desarrollo de habilidades, técnicas, duras y blandas.   

 Diversidad e inclusión: reconocimiento del valor de diferentes perspectivas y 

experiencias. 

 Inteligencia artificial y automatización: mejorar la eficiencia y eficacia en cuanto 

a procesos y personalización del trabajo. 

 

 Partiendo de lo anterior, daremos una mirada a una restructuración total de los 

procesos realizados en la gestión del talento humano, enfocándolos a las nuevas realidades 

organizacionales basadas en la incorporación de la tecnología como proceso medular de las 

organizaciones. A continuación, se presentan un nuevo enfoque de gestión humana 

organizacional, tal y como se muestra en la tabla 2: 

 

Tabla 2  

Nuevo enfoque de gestión del talento humano   

 

Nota: el autor (2024), propuesta realizada por la autora sobre el nuevo enfoque de la gestión 

del talento humano. 

 

ADAPT: analisis y 
diseno avanzado de un 

perfil de trabajo. 

ERTE: Equipo de 
Reclutamiento y 

Talento Emprendedor

NAVEGA: Nuevo 
Ambiente de 

Valoración, Experiencia 
y Gestión de 
Asignaciones

VALORA: Valoración, 
Alineación, Logros, 

Remuneración y 
Acciones

SEGURA: Seguridad, 
Excelencia, Gestión, 

Unión, Responsabilidad, 
Ambiente, formacion y 

desarrollo 
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El ADAPT permitiría realizar análisis y diseño avanzado de un perfil de trabajo con las 

necesidades propias de la organización basado en tecnologías de información y 

comunicación. 

ERTE: consolidación del reclutamiento y selección con base en análisis tecnológico para el 

procesamiento, pero en la visión humana para la valoración de emociones haciendo el 

proceso más humano y consciente de la necesidad de la organización  

NAVEGA: representa una bienvenida a los nuevos colaboradores, valorando la experiencia 

y la gestión de asignaciones. 

VALORA: implica la valoración de los logros, la fijación de metas reales y la remuneración 

en función de cada perfil de trabajo y su aporte real a la organización.  

SEGURA: se orienta a la formación y capacitación de los colaboradores, enfocándose en 

generar un ambiente seguro de trabajo y una gestión responsable. 

  

 El enfoque presentado anteriormente, reconfigura las necesidades que debe atender 

la gestión del talento humano, dejando de lado el proceso rutinario de gestión (reclutamiento, 

selección, capacitación, remuneración y evaluación del desempeño) para incorporar un 

proceso donde las personas sean el eje central de las organizaciones.  Es importante señalar 

que cada uno de los procesos presentados tiene un enfoque sistémico y automatizado, que 

orienta la mirada del gestor del talento humano al fortalecimiento de las habilidades blandas 

de los colaboradores combinado con las herramientas tecnológicas que están cambiando el 

mundo del trabajo. 

  

Nuevos roles gerenciales  

 

El enfoque inspirado por Fayol indica con poca precisión lo que los gerentes realmente hacen. 

Sugiere que el gerente planifica de manera reflexiva y sistemática, que un gerente eficiente 

no se ocupa de actividades rutinarias, que sus decisiones se apoyan en un sistema formal de 
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información y que habitualmente actúa basándose en métodos, técnicas y procedimientos 

científicos. 

Henry Mintzberg, a finales de la década de los 60, intentó demostrar que esa visión no era 

muy cierta ni muy útil. Este investigador hizo evidente que los gerentes trabajan sin tregua, 

en actividades breves, discontinuamente, orientados a la acción y en forma poco reflexiva. 

Realizan, además, actividades rutinarias, buscan información por medios no formales y, muy 

frecuentemente, apelan a su buen juicio o a su intuición en la toma de decisiones. 

Para Mintzberg (1991), un gerente, de cualquier nivel ejerce una autoridad formal. Ocupa 

por lo tanto un estatus o posición social desde donde debe interactuar con otras personas. De 

tales interrelaciones surge un flujo de información que permite la toma de decisiones en la 

organización o la unidad que dirige. 

Así, Mintzberg estableció diez roles que todo gerente desempeña cotidianamente. Los agrupó 

en tres conjuntos tal y como se menciona en la figura 1: 

 

Figura 1 

Roles de gerenciales de Mintzberg 

 

Nota: Mintzberg (1991), el autor menciona los roles que debe poseer un gerente  

Interpersonales

• Referente

Lider 

Union 

Informativos 

• Control

Divulgador

Portavoz 

Decisorios 

• Emprendedor 

Arreglar problemas

Asignar recursos 

NEgociador 
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1. Roles interpersonales: Estos papeles están asociados con la interacción del gerente 

con otros miembros de la organización: superiores, subordinados, iguales y personas 

externas a la organización. 

2. Roles informativos: Son los roles relacionados con la recepción, procesamiento y 

transmisión de información. La posición del gerente en la jerarquía organizacional le 

permite tejer una red de contactos (externos e internos) que le da acceso a información 

a la que, por lo general, no acceden los otros integrantes de su equipo.  

3. Roles decisorios: Es un conjunto de obligaciones y derechos vinculados con la toma 

de decisiones. El gerente utiliza la información disponible para fundamentar la 

escogencia de opciones entre diferentes alternativas. 

 

 En el contexto organizacional, un rol hace referencia a un conjunto de 

responsabilidades, comportamientos, tareas y competencias que las personas desempeñan. 

En otras palabras, describe el comportamiento de las personas dentro de su unidad de trabajo. 

  

 Los roles deben estar definidos para permitirle a los empleados tener claridad de sus 

funciones, estos pueden evolucionar con el tiempo, adaptándose a los cambios de la 

organización y el mercado. Es por ello tal y como menciona Brynjolfsson y McAfee (2015) 

que los roles están conectados entre sí para formar una red de responsabilidades que 

contribuyen al logro de los objeticos organizacionales por lo cual estará constituido de 

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que debe desarrollar el individuo. 

  

 Ahora bien, tal y como menciona Aguirre y López (2022) la llegada de las tecnologías 

digitales ha traído como consecuencia grandes cambios en el mundo laboral, reconfigurando 

las organizaciones hacia la llegada de nuevos roles a nivel estratégico, táctico y operacional. 

La inteligencia artificial, la robótica, el big data, la automatización, las redes neuronales, el 

Crowdsourcing y la internet de las cosas han transformado las formas del trabajo, generando 

grandes cambios.  
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 La digitalización, automatización y robotización requieren de un cambio en la 

formulación de los roles gerenciales de las organizaciones, orientándose a perfiles más 

flexibles y multidisciplinarios. Que combina el conocimiento técnico con el humano para 

impulsar estrategias digitales innovadoras.  

 

 Sin embargo, la digitalización no solo crea nuevos roles, sino que también transforma 

los existentes. Los trabajadores de todos los niveles deben adquirir nuevas habilidades 

digitales para mantenerse relevantes en el mercado laboral. La alfabetización digital se ha 

convertido en un requisito indispensable, y las organizaciones deben invertir en programas 

de capacitación para desarrollar las competencias de sus empleados. 

 

 En este sentido, la nueva forma de trabajo en equipo es entre los humanos y las 

maquinas, ya que estas no reemplazan a los colaboradores, sino que potencian sus 

habilidades, por ende, las personas deberán desarrollar el pensamiento crítico, análisis de 

datos y gestión estratégica. Visto así, las organizaciones deben adaptar sus estructuras a los 

nuevos roles gerenciales, tomando en consideración los que se mencionan a continuación en 

la figura 2:  

 

Figura 2 

 

Nuevos Roles Gerenciales  
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Nota: Elaborado por el autor 2024, propuesta realizada por la autora sobre los nuevos roles 

gerenciales.  

 

 Partiendo de los cambios que enfrentan las organizaciones a nivel tecnológico y 

humano, es necesaria la reconfiguración de los roles gerenciales, por ende, estos se deben 

orientar hacia la transformación digital, la colaboración, la cultura de innovación, el bienestar 

de los empleados, la experiencia por medio de la formación y capacitación permanente, 

siempre con una mirada ética y responsable.  

 

 En este sentido, los gerentes tendrán una visión más amplia de la organización lo que 

les permitirá ser líderes proactivos, comunicadores efectivos y estrategas orientados a 

Nuevos 
roles 

Gerenciales

Líder de 
Transformación 

Digital

Facilitador de la 
Colaboración

Promotor de la 
Cultura de 
Innovación

Defensor del 
Bienestar de los 

Empleados

Especialista en 
Experiencia del 

Empleado

Guardian de la 
Ética en la IA
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resultados. Se puede decir que las organizaciones de la era tecnológica requieren de gerentes 

flexibles y capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnológicas y tendencias  

 

Las habilidades humanas: nuevas necesidades organizacionales  

 

 La era digital ha transformado radicalmente el mundo organizacional, demandando 

perfiles laborales que posean habilidades y competencias versátiles que se adapten a entornos 

laborales complejos en ambientes tecnológicamente avanzados. Es por ello, que estas 

habilidades no solamente deben ser técnicas, también deben ser habilidades blandas. Ambas 

permitirán garantizar la empleabilidad, la competitividad y el desarrollo profesional de las 

personas.  

 

 Según Castillo (2020) entre las principales habilidades técnicas a desarrollar se 

encuentran las relacionadas a la programación, análisis de datos, pensamiento 

computacional, ciberseguridad, biotecnología, robótica y la automatización de procesos. 

Todas estas habilidades técnicas les permitirán a los colaboradores ofrecer ventajas 

competitivas, mejorando la eficiencia, la productividad, facilitando la innovación y la 

transformación digital. 

 

 Sin embargo, las habilidades técnicas por sí solas no garantizan el éxito en la era 

digital. Las habilidades blandas, como la creatividad, la resolución de problemas, la 

comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, el pensamiento 

crítico permiten a los colaboradores adaptarse a los cambios organizacionales aportando 

ideas innovadoras tal y como lo menciona Autor (2018).  

 

A continuación, se presentan las habilidades que debe desarrollar un perfil de cargo de forma 

transversal para adaptarse a la era digital tal y como se señala en la figura 3. 
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Figura 3  

Habilidades laborales  

 

Nota: adaptado del Foro Económico Mundial (2020) presentando las habilidades laborales a 

desarrollar en la era tecnológica.  

 

 En la era de la disrupción tecnológica, tal y como menciona Aguirre y López (2022) 

el entorno laboral se está transformando constantemente, en tal sentido, las organizaciones 

requieren de la combinación de habilidades técnicas y blandas, que desarrollen la capacidad 

de interactuar de manera fluida con múltiples plataformas tecnológicas y al mismo tiempo 

requiere del juicio humano para interpretar resultados y tomar decisiones estratégicamente. 

Es de resaltar que las maquinas puedes optimizar procesos, mas no pueden replicar empatía 

ni formar relaciones, es por ello que actualmente en los ambientes laborales más globales, la 

comunicación y las relaciones interpersonales son esenciales para el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

 

 

 

•Pensamiento computacional 

•Analisis de datos 

•Ciberseguridad

•Automatización 

•Róbotica 

Habilidades 
técnicas 

•Creatividad e innovación

•Pensamiento Crítico

•Trabajo en equipo 
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•Ética digital 

Habilidades 
blandas 
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Reflexión final 

 

 Para enfrentar los desafíos de la era digital, es vital transformar la gestión actual del 

talento humano integrándolo con las nuevas tecnologías. es por ello, que las organizaciones 

deben dejar de lado los enfoques tradicionales para incorporar la gestión estratégica, 

desarrollando no solo habilidades técnicas y tecnológicas, sino que también se debe valorar 

las habilidades humanas. Al integrar estos principios las organizaciones estarán mejor 

preparadas para gestionar en un entorno en constante cambio, promoviendo un ambiente de 

trabajo inclusivo, innovador y orientado al bienestar de sus empleados. 

 

 En este sentido, la gestión del talento humano y nuevos roles gerenciales en la era de 

la disrupción tecnológica deberían considerar: 

 El desarrollo de habilidades digitales, incluyendo el análisis de datos, tecnologías 

agiles e inteligencia de negocio. 

 El cambio de la cultura organizacional incorporando procesos de innovación, cadenas 

de valor, estrategias para la crear ventajas competitivas sostenibles.  

 Formación y capacitación permanente fomentando el aprendizaje organizacional a 

través del E learning, Microlearning, aprendizaje hibrido, gamificación, realidad 

virtual y aumentada, Mentoring y coaching.  

 Toma de decisiones estratégicas orientada a datos cualitativos y cuantitativos.  

 Fomentar el ambiente de trabajo colaborativo mediante el crowdsourcing, 

workspaces, equipos agiles y comunidades de prácticas.   
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CAPÍTULO 12 
 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
DESDE LAS CARRERAS DE NEGOCIOS. 

  

Lisette C. Sánchez Díaz  
 

RESUMEN  
 

La inteligencia artificial (IA) utiliza el aprendizaje automático para analizar datos en tiempo 

real a velocidad y volumen que una persona no puede hacer. Las empresas utilizan las 

herramientas y los estudiantes las aplican en sus tareas. Se analiza la influencia de las 

herramientas de IA en el proceso de enseñanza – aprendizaje en las carreras de negocio. La 

implementación de la IA en la educación superior potencia el aprendizaje individualizado 

permitiendo aprovechar el tiempo en clases. El enfoque es mixto con una muestra de cinco 

universidades, se utiliza la estadística descriptiva en los datos aportados por estudiantes y 

la triangulación en docentes. Hay relación entre conocimiento en IA y los efectos de ésta, 

pero sus efectos van a depender de la manera cómo se gestione en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que el conocimiento no es suficiente sino hay aplicabilidad a un mayor nivel. 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia artificial; ChatGPT; IA en educación universitaria; 

Tecnología en educación. 

 

ABSTRACT  
 

Artificial intelligence (AI) uses machine learning to analyze data in real time at a speed and 

volume that a person cannot do. Companies use the tools and students apply them in their 

tasks. The influence of AI tools on the teaching-learning process in business degrees is 

analyzed. The implementation of AI in higher education enhances individualized learning, 

allowing you to take advantage of time in class. The approach is mixed with a sample of 

five universities, descriptive statistics are used in the data provided by students and 
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triangulation in teachers. There is a relationship between knowledge in AI and its effects, 

but its effects will depend on the way it is managed in the teaching-learning process, since 

knowledge is not enough if there is no applicability at a higher level. 

KEYWORDS: Artificial intelligence; ChatGPT; AI in university education; Technology in 

education. 

 

1-Introducción 
 

 Las tecnologías de información y la comunicación han sido el principal motor de los 

mayores cambios que han afectado el mundo (Carneiro et al., 2021). El valor que 

representan los datos es información que debe tener un orden y clasificación lógica para la 

toma de decisiones; estos datos se generan a grandes escalas, lo que dificulta su análisis 

(Stankovic et al., 2021, p.10). La existencia cada día de nuevas herramientas digitales apoya 

el procesamiento de información masiva pues para el año 2025, la cantidad de datos que se 

produzcan en el mundo va a superar significativamente lo que se logró en 2018 (Reinsel, 

2018). Esta producción masiva de datos se denomina Big Data, datos de alto volumen y 

rapidez imposible capturarlos con métodos convencionales, visualizando la necesidad del 

uso de inteligencia artificial (Fermín, s.f.). La IA da sentido en una situación compleja 

(Hernán, 2006). 

 

 Hoy, es indispensable atender el cambio en distintas dimensiones, la tecnología y su 

relación con el ser humano, en donde se menciona que estas “tecnologías de inteligencia 

artificial están evolucionando y la sociedad se está digitalizando cada vez más” (Jorzik et 

al., 2023, p.1), para García-Peñalvo (2023), está presente en varios aparatos tecnológicos 

de uso cotidiano, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (2023), destaca que la IA forma parte importante del ser humano, siendo está a 

veces inadvertida, pero teniendo intensas consecuencias en la sociedad. 

 

 La IA está incursionando en la gestión empresarial para la toma de decisiones 
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(González, 2023), proporciona información predictiva (Yang et al., 2023). “El impacto de 

la automatización en diversas profesiones de numerosos sectores ya es tangible” (Jorzik et 

al., 2023, p.1), las tecnologías con potencial disruptivo presentan importantes oportunidades 

en las empresas para la innovación de sus modelos de negocio y sus operaciones (Bouncken 

et al., 2021; Casadesus-Masanell y Zhu., 2022; Yigit y Kanbach., 2021), “creando éxito en 

el entorno empresarial actual, acelerado, basado en datos y de rápida evolución” (Al 

Schmidt y Scaringella, 2020; Muhic y Bengtsson, 2021); incluso muchos auditores están 

adoptando tecnologías basadas en la nube, ya que mejora la eficiencia de sus auditorías 

(Mugwira,2022). 

 

 Según Jorzik et al., (2023), la IA ha demostrado provocar un fuerte impacto en los 

negocios, y la tarea recae en las altas direcciones “para su implementación efectiva y 

garantizar la competitividad a largo plazo de una empresa”. El enfoque de la IA en tareas 

como la toma de decisiones, la predicción y la identificación de anomalías sugieren un 

potencial para el desplazamiento de los empleos administrativos (Jorzik ob cit.). 

  

 Es notable en profesiones del área de los negocios como la auditoría donde “la 

literatura reconoce ampliamente que las prácticas actuales de contabilidad y auditoría 

enfrentan desafíos” (Castillo 2020; Dan Han et al., 2023) mencionan que, en la auditoría 

debido a la tecnología, se ha hecho posible revisar gran cantidad de información y errores 

u omisiones.  

 

 El análisis textual en finanzas y contabilidad está en un nivel mínimo, pero el 

elevado volumen de documentos utilizados para la comunicación de información financiera 

como por el crecimiento en el uso de herramientas digitales y medios de comunicación 

social, amerita utilizar técnicas de IA en el análisis de texto, para revelar información 

económica y financiera, como estados financieros, informes de auditoría, informes sociales 

corporativos, informes de gestión, normas contables o informes de analistas, entre otros, 
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que se apoyan más en el valor textual (Gandía y Huguet, 2021). 

 

 De acuerdo con Jesse et al. (2023), "Una revisión de la literatura sugiere que el 

campo de la contabilidad ... aún está poco desarrollado en el análisis y uso de indicadores 

..., especialmente en el caso del aprendizaje automático y los modelos de redes neuronales". 

El trabajo conjunto de la IA y blockchain pueden mejorar la transparencia y confianza en la 

contabilidad, “mejorando la toma de decisiones gracias a la capacidad de blockchain para 

proporcionar datos inmutables y la capacidad de la IA para aprender de los datos que 

informan la toma de decisiones exitosa” (Dan Han et al., 2023).  

 

 Según Fedyk et al., (2022), es justo en la contabilidad y la auditoría el tipo de 

industria donde los efectos de la IA en el campo laboral probablemente sean más visibles. 

En los últimos tres años, la investigación en disciplinas empresariales como el marketing 

(Huang y Rust, 2021; Ma y Sun, 2020; Overgoor et al., 2019), estudios de gestión y 

organizacionales (Baldegger et al., 2020; Shrestha et al., 2021; Van Esch et al., 2019) y 

sistemas de información (Bawack et al., 2021) se han centrado en indagar en su uso y 

funciones actuales para la creación de nuevas estrategias incorporando IA (Getchell et al., 

2022). En el mundo de los negocios, los futuros profesionales son “nativos digitales”, por 

demostrar preponderancia al uso de nuevas tecnologías (MacCallum, 2019 y Márquez et 

al., 2020); esta generación es preponderante a la tecnología y a comunicarse a través de 

medios tecnológicos, porque se desenvuelven en un mundo globalizado; buscando 

respuestas rápidas e interacción continua con la tecnología (Arroyo, 2023).  

 

 En la academia, ha incursionado la IA, debido a la educación inteligente que 

aprovecha las aplicaciones tecnológicas y entornos virtuales, que se han sumado con fuerza 

y continuidad (Menon y Surech, 2022), aumentando las opciones de metodologías docentes 

(Tlili y Tabacco, 2021). El Chat GPT es una de las aplicaciones de IA más comunes en la 

educación, definido como un software conversacional inteligente o Chatbot, utilizada por 
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estudiantes para indagar y resumir información, logrando mejorar su capacidad de 

pensamiento crítico y dar soluciones a problemas de gran dificultad (Vera, 2023), permite 

a las personas relacionarse con una computadora de forma común y sencilla (Lugo, 2023), 

da respuesta a cualquier tipo de pregunta, detecta errores y desecha cualquier tipo de 

requerimiento inadecuado (Javed, 2023).  

 

 Se pueden generar situaciones en las que se incurre al plagio e involucra de manera 

directa la capacidad de crear, según Diego (2023) puede socavar la capacidad de crear y 

anticipar propuestas de los estudiantes, fomenta el plagio y las trampas, tendencia a generar 

pereza entre los usuarios, carece de pensamiento reflexivo. Pese a los riesgos y situaciones 

adversas que se pueden generar, se han estado diseñando políticas para aprovechar su 

potencial resguardando aspectos éticos e intentando minimizar las consecuencias negativas 

(Mineduc, 2023). La Guía para docentes del Mineduc contiene las recomendaciones éticas 

a nivel mundial sobre el uso de la inteligencia artificial que inició UNESCO en el año 2021 

para sus estados miembros (UNESCO, s.f). Para Rodríguez (2021), “la educación superior 

debe beneficiarse en la mayor medida posible de las nuevas tecnologías”, lo que lleva a 

cambios en el aprendizaje y prácticas de los docentes (Shams, 2023), creando clases más 

eficientes y creativas gracias a la integración de la IA en clases (Dimitriadou y Lanitis, 

2023). 

 

 La UNESCO (2021) destacó que, esta epidemia mundial aceleró aún más la 

aplicación de la IA, brindando aplicaciones y plataformas digitales para la continuidad de 

los estudios; debe existir una variedad de habilidades digitales (Ocaña-Fernández et al., 

2019; Zavala et al., 2023); el desafío es mantenerse al día frente a la tecnología, ya que 

demandan con prontitud y eficiencia a las Universidades implementar cambios en la 

formación de sus estudiantes de carreras de negocios (Ocaña-Fernández et al., 2019), debido 

a la existencia de empresas que han digitalizado sus sistemas gracias a la IA (Dan Han, et 

al., 2023), dedicando mayor tiempo en prestar atención a las formas digitales de tecnología 
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como blockchain, inteligencia artificial (IA), big data, etc. (Dan Hat, et al., 2023), la IA, 

ciencia de datos, aprendizaje automático y los big data están en las agendas de las 

organizaciones (Fernández-Revuelta y Romero, 2022, p.2), las 4 grandes firmas de 

auditoría, como Deloitte, Ernst & Young, PwC y KPMG, buscan utilizar IA en la 

planificación de auditorías, evaluación de riesgos, pruebas de transacciones, análisis y para 

preparar documentos de trabajo de auditoría para beneficiarse (Munoko et al., 2020), por 

ello es un tema que deben atender a las exigencias del entorno (Erazo-Castillo y De la A-

Muñoz, 2023) y lo que se necesita es una IA centrada y al servicio de la sociedad, no al 

revés (UNESCO, 2023, p.1). 

 

 Por otro lado, “la tecnología está revolucionando todos los ámbitos de los negocios” 

(Erazo-Castillo y De la A-muñoz, 2023), motivo importante para tomar en cuenta la IA en 

escuelas de negocios, ya que sobre éstas recae la responsabilidad de enseñar sobre los 

cambios en las organizaciones.  

 

 Dentro de las carreras de negocios que pudieran estar influenciadas por el uso de la 

IA para el desarrollo de sus egresados, se debe proyectar la manera en cómo los 

profesionales van a crear las destrezas necesarias para enfrentar la realidad de una empresa, 

y así crear un valor agregado a las profesiones, alineado las necesidades de los estudiantes 

con los de la sociedad, para formar personas competentes y preparadas en tecnologías de 

IA (Rojas, 2023, p.3). Un profesional de contabilidad y auditoría puede mejorar su 

comprensión sobre los ciclos de la empresa a través de la IA, brindándole una comprensión 

global de esta (Domínguez, 2020), pero antes de existir la IA, y según Castillo (2020), el 

uso de tecnología en la auditoría siempre ha tenido un rol importante permitiendo procesar 

datos masivos. Para la Asociación de Contadores Públicos Certificados ACCA, (2020), las 

habilidades de los profesionales contables deben adaptarse a un entorno en constante 

cambio, actualmente marcado por la digitalización y desarrollo sostenible (Blasco et al., 

2023, p. 3). 
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 Las tecnologías son una realidad en el mundo empresarial, por lo que contar con 

estas competencias digitales traería una mejor adaptación y desempeño laboral. Una de las 

barreras que pueden estar generando esta poca iniciativa de las Universidades al cambio, 

serían aspectos legales, “la falta de políticas institucionales y/o directrices formales relativas 

a la utilización de aplicaciones de Inteligencia Artificial” (UNESCO, 2023), reflejando la 

poca integración y adoctrinamiento, dando paso a posibles implicaciones no deseadas.  

Es por ello, que surge la siguiente interrogante ¿afecta el uso de las herramientas de IA en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes y docentes de las carreras de negocios? 

Con el objetivo principal de analizar la influencia de las herramientas de Inteligencia 

Artificial en el proceso de enseñanza aprendizaje en las carreras de negocios, en 

Antofagasta, Chile; se describen las herramientas de Inteligencia Artificial que están 

incursionando en el proceso de enseñanza – aprendizaje; se conocen las experiencias sobre 

la integración de IA y conocimientos de estas herramientas, que poseen los docentes que 

enseñan las carreras de negocios; se identifican las preferencias de los estudiantes en el uso 

de herramientas de Inteligencia Artificial en el aprendizaje en las carreras de negocio; para 

así, finalmente, estudiar el efecto que provoca en el proceso de enseñanza aprendizaje el 

uso de las herramientas de inteligencia artificial en docentes y estudiantes de las carreras de 

negocios; se plantean las siguientes hipótesis: Ho: No existe relación entre, variable 2 

(Preferencia de los estudiantes en el uso de IA) y variable 3 (Efecto que provoca en el 

proceso enseñanza-aprendizaje el uso). H1: Existe relación entre variable 1 (Herramientas 

de IA que conocen y emplean estudiantes), variable 3 (Efecto que provoca en el proceso 

enseñanza-aprendizaje el uso). 

 

2-Materiales y métodos 

Participantes objeto de estudio y muestra 

 El enfoque de investigación es el mixto, el cuantitativo corresponde a un diseño no 

experimental, de nivel correlacional y de tipo exploratoria, se utilizó el muestreo aleatorio 

estratificado para la selección de la muestra. Los datos se recopilaron a través de Google 
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Forms con preguntas de alternativas con escala de Likert y se dimensionaron las categorías 

tomando como referencia el modelo UTAUT. Respondieron la encuesta 349 estudiantes y 

su análisis se realizó con la estadística descriptiva con apoyo del software SPSS. 

 
 El enfoque cualitativo de diseño fenomenológico de tipo descriptivo, se aplicó 

cuestionario de preguntas abiertas, respondido por 19 docentes de carreras de negocios de 

la ciudad de Antofagasta en Chile, y su análisis con una matriz de datos y con la técnica de 

triangulación de datos. 

 
Tabla 1 
 

Población de estudio 

 

Nota: Se tomaron para el estudio las Universidades ubicada en Antofagasta, Chile que 

dictan carreras de negocio. 

 

 

Se calculó la muestra por establecimiento, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Universidades Total alumnos matriculados 

Universidad Católica del Norte 917 

Universidad de Antofagasta 417 

Universidad Santo Tomás 116 

AIEP de la Universidad Andrés Bello 470 

Inacap 296 

Total población 2.216 



 

209 
Lisette  Sánchez. (2025).  LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESDE LAS 
CARRERAS DE NEGOCIOS. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
  

Tabla 2 
Cálculo de coeficiente de proporción. 

Coeficiente de 

proporción 
𝑛

𝑁
=

328

2216
= 0,14801 n=Muestra        N=Población  

 

Tabla 3 
Cálculo de muestra  
Estratos (Universidades) N° Estudiantes Muestra por estrato 

UCN 917 136 

UA 417 62 

AIEP 470 70 

INACAP 296 44 

SANTO 116 17 

Total 2.216 328 

 
Tabla 4 
Universidades y carreras de negocios seleccionadas para el estudio 
Universidades, Antofagasta Carreras de negocios 

 

Universidad Católica del Norte 

-Ingeniería Comercial 

- Contador Auditor 

- Contador Público  

-Ingeniería en información y control de gestión 
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 Universidad de Antofagasta -Administración pública  

- Ingeniería comercial mención negocios mineros 

Universidad Santo Tomás -Ingeniería Comercial 

    

AIEP 

-Ingeniería de administración de empresas  

-Auditoría  

-Ingeniería operación logística 

Inacap -Ingeniería en administración de empresas 

 

Instrumento: características y aplicación 

 
 Para efectuar este estudio se siguió una investigación mixta (cuantitativo y cualitativo) de 

diseño no experimental de tipo descriptivo de corte transversal. Se aplicó un cuestionario 

preguntas de alternativas con escala de Likert y se dimensionaron las categorías de acuerdo 

con el modelo UTAUT, respondieron 349 estudiantes. El enfoque cualitativo por un diseño 

fenomenológico de tipo descriptivo, los datos se obtuvieron por cuestionario de preguntas 

abiertas respondido por 19 docentes de carreras de negocios de la ciudad de Antofagasta, y 

su análisis bajo matriz de datos y con la técnica de triangulación de datos. 

 

 Posteriormente se realizó una prueba piloto con un doble objetivo: por un lado, 

determinar la necesidad de modificar, añadir o eliminar preguntas y, por otro, detectar posibles 

fallos o limitaciones. Se envió cada instrumento a través de plataformas digitales a estudiantes y 

académicos de 5 Universidades en la ciudad de Antofagasta, durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2023. 
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 Para comprobar la fiabilidad del instrumento se calculó el alfa de Cronbach, que fue de 

0,945. Los valores superiores a 0,945 se considera una excelente valoración de la fiabilidad de 

los ítems analizados como se muestra en la siguiente tabla 5: 

 
Tabla 5 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

         La validación de los instrumentos la realizó el comité de ética de la 

Universidad Católica del Norte en Chile. Se calcularon estadísticos descriptivos con la versión 27 

del SPSS (IBM). El nivel de significancia fue de p ≤ 0,05. 

 

3-Resultados y discusión 

 
Por ser una investigación mixta, se muestran primero los resultados del análisis de las respuestas 

de los estudiantes (cuantitativo).  

 

Se realizó la estadística descriptiva resultando la media de 2.9, con relación a la variable 

herramientas de inteligencia artificial que conocen y emplean los estudiantes en la educación 

superior, además de conocer para qué las usan correspondiendo a un valor medio de 3.57 en 

promedio de la variable preferencias de los estudiantes en el uso de herramientas de inteligencia 

artificial en el aprendizaje, el cual es un valor alto, y 3.35 para la variable efecto que provoca en 

el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia artificial en 

docentes y estudiantes correspondiente a un valor medio, tal como se puede observar en la tabla 

6: 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

0.945 60 
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Tabla 6 

Estadísticos 

 

Herramientas IA que 

conocen y se emplean 

(Agrupada) 

Preferencias estudiantes 

uso herramientas IA en 

aprendizaje (Agrupada) 

Efecto enseñanza 

aprendizaje uso 

herramientas IA 

(Agrupada) 

 Número válido 349 349 349 

Media 2.90 3.57 3.35 

Mediana 3.00 4.00 3.00 

Moda 3 4 3 

Desviación 1.120 .864 .753 

Mínimo 1 1 1 

Máximo 5 5 5 

 

 Se realizó el promedio de la variable de estudio herramientas de inteligencia artificial 

que conocen y emplean los estudiantes dentro educación superior además de conocer para 

que las usan obteniendo como resultado que valor más alto es regular conocimiento de la 

inteligencia artificial como se puede observar en la figura 1. 

 

Figura 1  
 

Herramientas de IA que conocen y emplean estudiantes de negocios. 
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 Así mismo, se realizó el promedio de la variable de estudio preferencias de los 

estudiantes en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje, obteniendo 

como resultado que valor más alto es un buen uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje 

como se puede observar en la siguiente figura 2. 

 
Figura 2 
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Preferencia de estudiantes en el uso de herramientas IA en aprendizaje.

 
 

 Se realizó el promedio de la variable de estudio efecto que provoca en el proceso de 

enseñanza aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia artificial en docentes y 

estudiantes obteniendo como resultado que valor más alto es regular enseñanza – aprendizaje 

con el uso de la inteligencia artificial como se puede observar en la figura 3. 

  

Figura 3 

Efecto enseñanza-aprendizaje uso herramientas IA.  



 

215 
Lisette  Sánchez. (2025).  LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESDE LAS 
CARRERAS DE NEGOCIOS. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
  

 
 

 Se realizó la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado de Pearson para verificar la 

asociación entre variables cualitativas, en este caso herramientas de IA que conocen y 

emplean los estudiantes dentro de la educación superior, además de conocer para que las 

usan; y la variable efecto que provoca en el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de las 

herramientas de IA en docentes y estudiantes resultando un valor estadístico de 49.541 y en 

un p valor de .000. que es menor a 0.05 del nivel de significancia, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), motivo por el que se demuestra 

de forma estadísticamente significativa que existe relación entre la variable herramientas de 

inteligencia artificial que conocen y emplean los estudiantes en educación superior, además 

de conocer para qué las usan y la variable efecto que provoca en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia artificial en docentes y estudiantes, 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 7 

 

Pruebas de chi-cuadrado. 
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 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49.541
a 

16 .000 

Razón de verosimilitud 53.165 16 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

9.650 1 .002 

N° de casos válidos 349   

Nota:  10 casillas (40.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 0.09. 

 

 En cuanto al grado de la relación que existe entre la variable herramientas de 

inteligencia artificial que conocen y emplean los estudiantes dentro de la educación superior, 

además de conocer para que las usan y la variable efecto que provoca en el proceso de 

enseñanza aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia artificial en docentes y 

estudiantes es débil, de acuerdo con el valor que se obtuvo de la prueba estadística de 

Coeficiente de contingencia de 0.353 como se muestra a continuación: 

 

Tabla 8 

Medidas simétricas. 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi .377 .000 

V de Cramer .188 .000 
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Coeficiente de 

contingencia 

.353 .000 

Número de casos válidos 349  

 

 También se realizó la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado de Pearson para verificar 

la asociación entre variables cualitativas, en este caso preferencias de los estudiantes en el 

uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje y la variable efecto que 

provoca en el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia 

artificial en docentes y estudiantes resultando un valor estadístico de 107.357 y en un p valor 

de .000. que es menor a 0.05 del nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), motivo por el que se demuestra de forma 

estadística que existe relación entre la variable preferencias de los estudiantes en el uso de 

herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje y la variable efecto que provoca en el 

proceso de enseñanza aprendizaje el uso de las herramientas de inteligencia artificial en 

docentes y estudiantes como se muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor   df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 107.357a 16 .000 

Razón de verosimilitud 94.570 16 .000 

Asociación lineal por lineal 68.537 1 .000 

Número de casos válidos 349   

Nota. 13 casillas (52.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es de .02. 
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Se realizó la prueba estadística para conocer el grado de la relación que existe entre la variable 

preferencias de los estudiantes en el uso de herramientas de inteligencia artificial en el 

aprendizaje y la variable efecto que provoca en el proceso de enseñanza aprendizaje el uso 

de las herramientas de inteligencia artificial en docentes y estudiantes resultando ser 

moderada de acuerdo con el valor que se obtuvo del Coeficiente de contingencia de 0.485 

como se muestra en la Tabla 10: 

 

Tabla 10 

Medidas simétricas. 

 Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi .555 .000 

V de Cramer .277 .000 

Coeficiente de contingencia .485 .000 

Número de casos válidos 349  

 

Los resultados estadísticos conllevan a la aceptación de la H1: Existe relación entre variable 

1 (Herramientas de IA que conocen y emplean estudiantes), variable 3 (Efecto que provoca 

en el proceso enseñanza-aprendizaje el uso). Es decir, que el uso de herramientas de la IA 

que los estudiantes están utilizando en su formación en las carreras de negocios afectan su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, tal como se describe en el marco teórico referencial de 

la presente investigación y que se corrobora con el análisis e interpretación de los resultados 

cualitativos. 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de las respuestas de los docentes 

(cualitativo). 
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Tabla 11 

Categoría: Conocimiento en IA y su concepto en docentes. 
 

Alto porcentaje (mayoría) Posición neutra Bajo porcentaje (minoría) 

La mayoría de los docentes 

tienen conocimiento sobre su 

concepto, han tenido algunas 

capacitaciones o talleres sobre 

IA; existe un gran número de 

docentes dispuestos a 

profundizar en el tema.  

Un grupo conoce la IA a 

un nivel normal, es decir, 

se encuentra en un punto 

medio, tienen noción del 

tema, pero no lo aplica en 

su docencia. 

La minoría no tiene 

conocimiento e interés en 

profundizar en la IA, por no 

tener las destrezas y 

suficiente dominio para 

aplicar la herramienta dentro 

del procesos de enseñanza. 

Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

1.- Conocimiento en IA y su concepto en docentes, los académicos en general tienen 

conocimiento sobre el concepto IA, y aseguran que dentro de sus instituciones se les ha 

brindado charlas, talleres, cursos o encuentros por zoom, como primeros indicios de 

integración conceptual de la IA en la educación y de su conocimiento. 

 

 La comprensión sobre IA trae importantes beneficios dentro de la educación, así lo 

destacan (Moreno, 2019; Vera, 2023; Verma, 2018), la IA promueve la docencia 

transformadora, y esta puede proporcionar retroalimentación sobre el éxito de sus cursos, 

reducir horas de examen y su corrección, motivar al estudiante, optimizar tiempos, apoyar la 

creatividad, complementar al profesional y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

decir, se puede aprovechar para distintas tareas administrativas del docente con el fin de 

optimizar los tiempos utilizando nuevas metodologías de enseñanza para sus estudiantes.  
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 El conocimiento y competencias digitales que han confirmado poseer, tendrá una 

influencia positiva en la relación docente-estudiante (Moreno, 2019). En la actualidad existe 

la necesidad de contar con profesionales aptos y competitivos en tecnología (Panduro et al., 

2023) y con apoyo de un docente con niveles altos de entendimiento, brinda la base para el 

uso de estas tecnologías antes de ingresar al mundo laboral (Yang et al., 2023). 

  

 No es suficiente conocer sobre IA, sin su aplicabilidad, ya que al no usarla los 

estudiantes de carreras de negocios tendrán limitaciones en participar en un entorno de 

enseñanza inteligente (Ukobitz y Faullant, 2022). Un número de docentes informan tener con 

poco conocimiento e interés en profundizar en IA, lo cual, afecta el desarrollo de una sólida 

formación profesional para una futura empleabilidad acorde con las demandas e intereses de 

los estudiantes (Panduro et al., 2023).   

 

 El rol del docente es primordial para poder hacer frente a cualquier desafío 

tecnológico del mundo empresarial actual y digitalizado (Yang et al. 2023), facilita la 

experiencia y conocimiento en IA que demandan los estudiantes (Alhumaida et al., 2023), en 

la contabilidad y auditoría los efectos de la IA en el campo laboral son más visibles por el 

aumento vertiginoso en la cantidad de datos que se manejan. 

 

Tabla 12 

Categoría: Experiencia con herramientas de IA. 

Alto porcentaje (mayoría) Posición neutra Bajo porcentaje 

(minoría) 

La mayoría expresa tener 

una buena experiencia, 

debido a que han aplicado IA 

alguna vez en sus propios 

No hay experiencia en 

aplicar IA en ningún tipo de 

contexto. 

La minoría expresa tener 

experiencia, pero ésta se 

limita solo al uso de una 
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trabajos y enseñanza de 

asignaturas. 

 herramienta basada en 

IA (ChatGPT). 

Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

2.- Experiencia con herramientas de IA, en general la mayoría expresa tener grata experiencia 

al emplear estas herramientas en sus propias labores docentes. Su buena experiencia permite 

seguir explorando en tecnologías innovadoras para la enseñanza transformadora. Se presenta 

una minoría que tiene algo de experiencia, pero destaca que solo se ha limitado al uso de solo 

una herramienta basada en IA (ChatGPT). Un porcentaje medio expresa no haber tenido 

ninguna experiencia aplicando IA. 

 

 Dentro del grupo que posee algo de experiencia, pero solo en una herramienta 

destacan que el conocimiento singular es de la conocida herramienta conversacional 

ChatGPT, se alinea con la guía orientadora que establece directrices claras sobre cómo, 

cuándo y por qué utilizarla (MINEDUC, 2023). Esta herramienta sirve para el fortalecimiento 

de la ciudadanía digital, que anima a los profesores a investigar formas de utilizar ChatGPT 

debido a que ha sido una herramienta valiosa que proporciona retroalimentación rápida y 

personalizada, los profesores pueden dar retroalimentación a detalle del trabajo a sus 

estudiantes con esta herramienta (Vera, 2023). 

 

Tabla 13 

Categoría: Percepción que tienen los docentes sobre los efectos de la IA en la educación. 

Alto porcentaje (mayoría) Posición neutra Bajo porcentaje (minoría) 

Alta disposición en aplicar 

esta herramienta en clases, ya 

que, optimiza los procesos y 

la búsqueda de información, 

Expresan que, debe existir 

una adaptación al cambio; de 

la IA se obtienen beneficios, 

pero siempre y cuando sea 

Una minoría no tiene 

disposición en aplicar IA 

en clases, opinan que no 

existe preparación ni 
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facilita el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es un 

complemento para el 

profesional evitando ser 

reemplazado por la 

tecnología. 

tomada con responsabilidad 

y se priorice el uso ético; 

será inevitable que la IA 

reemplace al profesional en 

ciertas tareas. 

criterio ético en los 

estudiantes. No se 

reemplazará al profesional, 

ya que la IA no es una 

amenaza para ellos.  

Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

3.- Percepción que tienen los docentes sobre los efectos de la IA en la educación, se observó 

una tendencia en aplicar IA en clases por los beneficios que ofrecen a la creatividad del 

estudiantado, su motivación y valor al profesional. Incorporar estas tecnologías dentro de sus 

programas de estudios ofrece beneficios, tanto al docente como a los estudiantes. Desde la 

perspectiva de la educación centrada en el estudiantado una de las principales ventajas es la 

personalización del aprendizaje (Vera, 2023), para desarrollar habilidades y competencias a 

los futuros profesionales alineadas con las necesidades del entorno.  La percepción positiva 

se correlaciona con la ética profesional que juega un papel relevante en el uso de tecnologías 

(UNESCO, 2023). Profesionales en formación y egresados están obligados a evolucionar; 

debido a los nuevos cambios y avances tecnológicos; o a desaparecer (Domínguez, 2020). 

 

 Una minoría considera que es inoportuno aplicar estas herramientas en la educación 

por los riesgos que genera, se confirma, que “los estudiantes universitarios podrían usar 

ChatGPT para hacer trampa en tareas de redacción de ensayos alimentando al chatbot con 

indicaciones y preguntas específicas, y luego copiando y pegando las respuestas” (Rey, 2023, 

p.1), sin la intención de aportar, analizar, y recurrir a la creatividad humana, “empobreciendo 

finalmente las funciones metacognitivas de los estudiantes” (Bilbao, 2023, p.18). A pesar de 

la existencia de este factor negativo, puede ser superado gracias a las herramientas antiplagio 

para que puedan detectar trabajos que no fueron hechos por los propios estudiantes.  
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 Expresan que sus motivos para no trabajar a la par con la IA, se debe a que tareas 

comunes se pueden transformar en tareas complicadas, por lo que tienden a evitar y rechazar 

el uso de tecnologías avanzadas para la creación de contenidos de clases (Dimitriadou y 

Lanitis 2023). En este caso, existen docentes que no sienten atracción por la tecnología ya 

que ameritan mucho tiempo para aprender a utilizarla, y prefieren sus estrategias 

tradicionales que conocen y dominan. 

 

Tabla 14 

Categoría: Experimentación de dificultades y desafíos. 

Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

4.- Experimentación de dificultades y desafíos, en general los académicos han experimentado 

desafíos en IA que han superado en sus métodos de enseñanza debido a los efectos negativos 

que trae esta tecnología, la preocupación recae principalmente en el plagio de tareas.  

 

 La integración de la IA en la educación plantea desafíos debido a efectos negativos 

como la disminución de habilidades sociales, de aprendizaje y la creación de malos hábitos 

Alto porcentaje (mayoría) Posición neutra Bajo porcentaje (minoría) 

Si han experimentado 

desafíos que se han superado, 

por el plagio reiterado de 

estudiantes en tareas y el 

empleo de la IA, no como 

apoyo, sino que, como 

reemplazo de las actividades 

a realizar, a pesar de esto han 

logrado superarlos. 

Expresan que no se les 

han presentado 

dificultades porque no 

la han aplicado. 

Una minoría ha tenido 

dificultades y desafíos, pero 

no ha logrado superarlos por 

poca disposición del 

estudiantado. Los efectos 

negativos que menos 

consideran fue que la IA 

aumentará el desempleo de 

profesionales. 
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de estudio. Estos incluyen la dependencia en respuestas rápidas que podrían obstruir el 

aprendizaje autónomo y la generación de habilidades de pensamiento crítico. Según Diego 

(2023) señala que la IA puede minar la capacidad creativa y promover prácticas como el 

plagio, la pereza intelectual y la falta de reflexión, además de tener limitaciones de 

información y propensión a errores (Tlili y Tabacco, 2023). 

 

 La no aplicación de IA puede ser principalmente por no contar con un marco 

regulatorio, naciendo la importancia de “establecer marcos legales y éticos claros que definan 

la responsabilidad y establezcan mecanismos de rendición de cuentas adecuados” 

(Hernández, 2021), para eliminar el miedo a implementar libremente IA en la educación.  

 

Tabla 15 

 

Categoría: Frecuencia de uso de aplicaciones de IA. 

 

Alto porcentaje (mayoría) Posición neutra Bajo porcentaje (minoría) 

Una mayoría tiene buena 

disposición para aplicar IA con 

sus alumnos, mencionan que han 

aplicado herramientas 

conversacionales como: Chat 

GPT-Bard-Bind, dentro de las 

más nombradas, en sus labores 

docentes. 

Un grupo de docentes 

dice no usar ni aplicar 

ningún tipo de 

herramientas basadas 

en IA en clases. 

Un número bajo señala 

haber aplicado 

herramientas de IA solo 

para crear presentaciones, 

videos o imágenes que 

presentan en sus clases. 

Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

5.-Frecuencia de uso de aplicaciones de IA, los docentes expresan haber aplicado 

herramientas conversacionales como ChatGPT en sus labores como docente, en donde han 
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tenido una aceptación por parte de los estudiantes. Un grupo mediano de profesores dicen no 

haber utilizado ningún tipo de herramientas y una minoría solo ha utilizado herramientas de 

presentaciones, como Léxica, Visla, Fliki, Animation, entre otras, siendo beneficioso para 

ahorrar tiempo creando contenido personalizado al estudiante. 

 

 En la educación superior actual, los profesores enfrentan el desafío de superar la 

creatividad de sus estudiantes para formar profesionales destacados mediante el uso de 

tecnologías (Panduro et al., 2023). Herramientas como ChatGPT, Google Bard, Bind y 

Claude han sido adoptadas por docentes para ofrecer retroalimentación personalizada y 

veloz, subrayando su relevancia (Vera, 2023). La aplicación de estas herramientas no solo 

mantiene a los educadores al día con las últimas tecnologías, sino que también aprovecha el 

interés y la motivación de los nativos digitales hacia estas innovaciones, evitando posibles 

efectos negativos por no incorporarlas. 

 

 En el siguiente gráfico se representan las respuestas por categorías y niveles de 

concentración de éstas, ofrecidas por los docentes de las carreras de negocios que accedieron 

a participar en el estudio: 

Figura 4 

Categorías de análisis. 
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  Nota: Información obtenida de las respuestas de los docentes. 

 

 De acuerdo con los resultados, predomina una alta preponderancia de los docentes en 

reconocer que el uso de las herramientas de IA ofrece más beneficios y que se deben superar 

los desafíos, aplicando la IA en la formación de los profesionales en negocios, ya que los 

prepara para las exigencias laborales presentes hoy en el mundo empresarial. Además, que 

ha sobresalido que los conocimientos en IA están en los docentes y así hacer frente a la nueva 

era digital, solo falta incorporar la IA en la educación, como aplicación y no solo como 

concepto permitiendo atender al mundo empresarial con las competencias para desenvolverse 

en los negocios. 

 

Conclusiones 

 

 A partir de los resultados, y en función del objetivo general planteado en el presente 

estudio, se ha observado que las herramientas de Inteligencia artificial que están 
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incursionando en el proceso de enseñanza aprendizaje en las escuelas de negocio, destacan 

las herramientas de traducción y las conversacionales, por su facilidad de uso, cumplimiento 

de objetivos y por su utilidad en el aprendizaje. Los estudiantes tienen una buena percepción, 

uso y preferencia en estas aplicaciones para apoyar sus estudios, ya que, por ser nativos 

digitales tienen una mayor motivación para el uso de tecnologías innovadoras. Se puede 

concluir que, existe una buena percepción y preferencia en usar IA en los estudios; el uso de 

estas herramientas puede tener efectos considerables en la educación y formación de 

profesionales de los negocios. 

 

 Con relación a las experiencias sobre la integración de IA y el conocimiento de 

herramientas basadas en esta tecnología por parte de los docentes que enseñan en carreras de 

negocios, estos muestran tener conocimiento y buena experiencia con las herramientas 

debido a que su mínima aplicación les ha traído múltiples beneficios y así pudiendo integrar 

de manera efectiva y satisfactoria en sus prácticas docentes. Además, presentan interés en 

profundizar sobre la IA en concepto y aplicación para la enseñanza. Sin embargo, hay 

preocupación por aspectos éticos y efectos negativos como el plagio y reemplazo de 

profesionales, por lo que es necesario contar con una política regulatoria en IA más adecuada 

para comprenderla y ser abordada sin sesgos, con convicciones adaptadas a las características 

del país y a su sistema educativo universitario.  

 

 El impacto que tiene la IA en los estudiantes y docentes de carreras de negocios en la 

enseñanza-aprendizaje es de carácter básico cumpliendo con las expectativas, pero no 

destacándose de manera significativa. Debido a que, en ambos casos se evidencia que no 

existen niveles de conocimiento considerables para poder implementar la herramienta a un 

100% dentro de los establecimientos educacionales de Antofagasta, y que puedan aprovechar 

los beneficios que trae consigo la IA en la educación. Existe una relación entre el 

conocimiento en IA y los efectos de ésta, pero sus efectos positivos o negativos va a depender 

de la manera cómo se gestione en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el 
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conocimiento no es suficiente sino hay aplicabilidad a un mayor nivel para que existan los 

efectos deseados en la educación universitaria. 
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CAPÍTULO 13 
 

TENDENCIAS EDUCATIVAS DISRUPTIVAS PARA LATINOAMÉRICA EN EL 
SIGLO XXI 

 

Francisco Pérez 
 

Resumen 
 

En América Latina, la educación del siglo XXI enfatiza la necesidad de promover un 

aprendizaje centrado en competencias, que va más allá de la mera adquisición de 

conocimientos para enfocarse en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y 

sociales. La UNESCO ha destacado la importancia de incorporar en el currículo educativo 

habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación 

efectiva y la resolución de problemas. En este contexto, se reconoce la relevancia de adaptar 

los métodos de enseñanza a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes de la 

sociedad actual. En tal sentido, la UNESCO ha abogado por la integración de recursos 

digitales en el aula, el fomento de la educación inclusiva y equitativa, y la promoción de un 

enfoque intercultural y multilingüe en el sistema educativo, así como auspiciar el apoyar a 

los docentes y entregarles la motivación, el conocimiento y las herramientas necesarias para 

volverlos conscientes del poder transformativo que tienen; capacitarlos de mejor manera en 

TIC; nuevas tecnologías e IA y otros temas importantes. 

 

Palabras clave: Tendencias educativas, educación disruptiva, nuevas tecnologías, 

TICs, IA. 

 

Introducción 
 

La innovación tecnológica por sí sola no transforma el sistema educativo, ni tampoco 

garantiza que los actores se empoderen con actitudes de liderazgo y autorrealización 

personal. Es un insumo inmediato que empleado con creatividad e inteligencia, impacta los 

contextos escolares para potencializarlos en el marco de la pedagogía, la didáctica y el 
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aprendizaje significativo. El enfoque es integrador porque según Bitar, (2016), implica, 

mejorar la educación en áreas específicas como lenguaje y matemáticas en dialogo con 

buenas prácticas de gobierno, reformas estructurales para traer inversión y el esfuerzo en 

protección social. La innovación educativa fortalecida por el uso de las TICs, es un aporte al 

cambio dinámico, lo que a su vez impulsa la investigación, en consonancia con el desarrollo 

y la adopción de los modelos innovadores por parte del mercado, en el universo de 

necesidades orientadas a la mejora de los aprendizajes de los educandos, y de los niveles de 

satisfacción de los actores educativos en general. Los modelos escolares deben transformarse 

aprovechando la tecnología como una “una ventana de oportunidad para la innovación” (Rey 

y Jabonero, 2018, p.76), sin pretender que esta desplace al pedagogo, la familia y la misma 

sociedad como los agentes educadores por excelencia. 

 

En el contexto actual, se observa una mayor atención en la personalización del 

aprendizaje, donde se busca adaptar las metodologías pedagógicas para atender las 

necesidades individuales de los estudiantes. Esto se logra a través de tecnologías educativas 

innovadoras que permiten un seguimiento más cercano del progreso de cada estudiante y la 

adaptación de los contenidos de acuerdo con sus habilidades y ritmo de aprendizaje. 

 

Criterio de la UNESCO para Latinoamérica 

 

Desde el ámbito global, la sigla STEM corresponde a un conjunto variado que articula 

la enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (por sus iniciales en 

inglés: Science, Technology, Engineering, Math), que para la Organización De Las Naciones 

Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO), son el fundamento de la 

agenda mundial 2030. El organismo internacional considera que el énfasis en estas 

disciplinas proporciona “los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las conductas 

necesarias para crear sociedades inclusivas y sostenibles” (UNESCO, 2020). La plasticidad 

neuronal como parte del aprendizaje, y estimular el pensamiento crítico, creativo e 

innovador; son ejes conceptuales que intensamente llaman la atención hacia la 
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transformación de los sistemas educativos en general, y a la modificación de las practicas 

pedagógicas del aula en particular.  

La falta de formación de profesionales en estas disciplinas es una de las dificultades 

resaltadas por Fernandez (2014), lo que justifica para él la pertinencia que tiene en la vida 

escolar y social, en cuanto favorece un enfoque interdisciplinario que responde a los desafíos 

económicos de cada país, las demandas de alfabetización STEM y en cuanto a fuerza de 

trabajo para el siglo XXI. El perfil del estudiante STEM se caracteriza por sus capacidades 

de innovar, investigar, solucionar problemas, argumentar, interpretar, mostrar 

autosuficiencia, pensar de manera lógica y alcanzar competencias en el dominio de las 

tecnologías.  

 

El reto pone en frente la necesidad de comprender el nuevo mundo, los lenguajes y 

las reglas que sostiene la cultura de transformación. De acuerdo con Bravo (2016), la 

sociedad global corre el riesgo de mecanizarse y automatizarse, y tareas repetitivas pueden 

ser desempeñadas por robots; esto acentúa la necesidad de comenzar por edades tempranas, 

y preparar a las nuevas generaciones para responder a estos nuevos retos. El modelo STEAM, 

agregando la A para dar importancia a las Artes, ofrece respuestas a este requerimiento para 

la formación de nativos digitales constructores y creadores, en un escenario de 

transversalidad y participación connatural al proceso de transformación digital. 

 

Para Latinoamérica, la implementación de metodologías activas y colaborativas está 

ganando terreno en las aulas, promoviendo la participación activa de los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje a través de proyectos, debates, trabajos en grupo y actividades 

prácticas. Esto no solo fortalece las habilidades sociales, sino que también fomenta un 

aprendizaje más significativo y duradero. 

 

En cuanto a la integración de tecnología en la educación, se ha observado un aumento 

en la adopción de herramientas digitales y plataformas en línea que facilitan el acceso a la 

información, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes y docentes, 
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rompiendo las barreras geográficas y promoviendo un aprendizaje más interactivo y 

dinámico. 

 

A su vez, el enfoque en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como la 

creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación, se ha 

vuelto fundamental en la educación latinoamericana. Estas habilidades son cada vez más 

valoradas en un mundo globalizado y en constante cambio, donde la capacidad de adaptación 

y de generar soluciones innovadoras es clave para el éxito personal y profesional. 

 

Las tendencias educativas disruptivas que están ganando relevancia son: 

 
1. Educación personalizada:  

La educación personalizada es una metodología que tiene como objetivo principal 

adaptar el proceso educativo a las necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante. En lugar de un enfoque único para todos, se busca crear experiencias de 

aprendizaje significativas y relevantes para cada individuo. 

 

¿Por qué es Importante la Educación Personalizada? 

Mayor motivación: Al conectar el aprendizaje con los intereses y necesidades de cada 

estudiante, se aumenta significativamente su motivación. 

Mejor rendimiento académico: Los estudiantes aprenden a un ritmo que se adapta a ellos, 

lo que facilita la comprensión y mejora los resultados. 

Desarrollo integral: Se fomenta el desarrollo de habilidades como la autonomía, la 

creatividad y el pensamiento crítico. 

Preparación para el futuro: Los estudiantes adquieren las competencias necesarias para 

enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y cambiante. 

 

¿Cómo se Implementa la Educación Personalizada? 
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La implementación de la educación personalizada requiere un enfoque integral que 

involucre a todos los actores educativos: 

 

Evaluaciones diagnósticas: Permiten identificar las fortalezas, debilidades y estilos de 

aprendizaje de cada estudiante. 

Planes de aprendizaje individualizados: Se diseñan trayectorias de aprendizaje adaptadas 

a las necesidades específicas de cada alumno. 

Flexibilidad en el ritmo y la secuencia: Los estudiantes avanzan a su propio ritmo y pueden 

profundizar en temas de su interés. 

Uso de tecnología: Plataformas digitales y herramientas interactivas permiten personalizar 

el aprendizaje. 

Colaboración entre docentes y estudiantes: Se fomenta la comunicación y la participación 

activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Beneficios de la Educación Personalizada 

Mayor equidad: Todos los estudiantes tienen la oportunidad de alcanzar su máximo 

potencial. 

Desarrollo de habilidades del siglo XXI: Se promueve el desarrollo de habilidades como 

la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. 

Preparación para la vida universitaria y profesional: Los estudiantes adquieren las 

competencias necesarias para el éxito en el futuro. 

 

Desafíos y Consideraciones 

Requiere recursos adicionales: Tanto materiales como formación docente. 

Necesidad de una mayor colaboración: Entre docentes, estudiantes y familias. 

Adaptación a diferentes contextos: No todos los centros educativos tienen las mismas 

condiciones para implementar este modelo. 

 

El Rol de la Tecnología 
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La tecnología desempeña un papel fundamental en la educación personalizada. 

Plataformas de aprendizaje adaptativas, herramientas de análisis de datos y recursos en línea 

permiten: 

Ofrecer contenidos personalizados: Adaptando los materiales a las necesidades de cada 

estudiante. 

Proporcionar retroalimentación instantánea: Ayudando a los estudiantes a identificar sus 

fortalezas y debilidades. 

Facilitar la colaboración: Permitiendo a los estudiantes trabajar juntos en proyectos y 

compartir ideas. 

 
2. Aprendizaje activo y colaborativo 

El aprendizaje activo y colaborativo ha emergido como una de las tendencias más 

prometedoras en el ámbito educativo. Esta metodología, que pone al estudiante en el centro 

del proceso de aprendizaje, busca fomentar una participación activa y significativa en la 

construcción del conocimiento. En este informe, exploraremos los conceptos clave, los 

beneficios y los desafíos asociados con el aprendizaje activo y colaborativo. 

 
 Aprendizaje Activo: Es una metodología que implica la participación activa del 

estudiante en el proceso de aprendizaje. En lugar de ser receptores pasivos de información, 

los estudiantes se involucran en actividades que les permiten construir su propio 

conocimiento. 

 

Aprendizaje Colaborativo: Es una forma de aprendizaje activo en la que los 

estudiantes trabajan en grupos para alcanzar objetivos de aprendizaje comunes. A través de 

la interacción social, los estudiantes comparten ideas, resuelven problemas y construyen 

conocimiento de manera conjunta. 

 
Beneficios del Aprendizaje Activo y Colaborativo 

Mayor motivación: Al participar activamente en el proceso de aprendizaje, los estudiantes 

se sienten más motivados y comprometidos. 
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Desarrollo de habilidades: Fomenta el desarrollo de habilidades como la comunicación, el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

Aprendizaje significativo: Al construir su propio conocimiento, los estudiantes adquieren 

un aprendizaje más profundo y duradero. 

Preparación para el futuro: Las habilidades desarrolladas a través del aprendizaje activo y 

colaborativo son esenciales para el éxito en el mundo laboral y la vida en sociedad. 

 

Estrategias de Aprendizaje Activo y Colaborativo 

Resolución de problemas: Los estudiantes trabajan en grupos para encontrar soluciones a 

problemas reales o simulados. 

Proyectos colaborativos: Los estudiantes colaboran en proyectos que les permiten aplicar 

sus conocimientos y habilidades. 

Debates y discusiones: Se fomentan espacios para que los estudiantes expresen sus ideas y 

puntos de vista de manera crítica. 

Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes aprenden resolviendo problemas 

complejos y auténticos. 

Simulaciones: Se utilizan simulaciones para crear experiencias de aprendizaje inmersivas. 

Estudio de casos: Los estudiantes analizan casos reales para aplicar conceptos teóricos. 

 
Desafíos y Consideraciones 

 
Requiere de tiempo y planificación: Implementar estas estrategias requiere una cuidadosa 

planificación y organización por parte del docente. 

Necesidad de un entorno de aprendizaje adecuado: Se requiere un ambiente de aula que 

fomente la colaboración y la participación activa. 

Diversidad de estilos de aprendizaje: Es importante considerar las diferentes formas en que 

los estudiantes aprenden y adaptar las actividades en consecuencia. 

 

El Rol del Docente 
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El docente juega un papel fundamental en el éxito del aprendizaje activo y 

colaborativo. Sus funciones incluyen: 

Facilitar el aprendizaje: Crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante. 

Guiar el proceso: Proporcionar a los estudiantes las herramientas y el apoyo necesarios para 

alcanzar sus objetivos. 

Evaluar el aprendizaje: Diseñar evaluaciones que permitan medir los logros de los 

estudiantes. 

 

3. **Tecnología educativa**: 

  La tecnología educativa, o EdTech, ha revolucionado la forma en que enseñamos y 

aprendemos. La integración de herramientas digitales en el ámbito educativo ha abierto un 

abanico de posibilidades para personalizar la enseñanza, fomentar la colaboración y mejorar 

los resultados académicos. La tecnología educativa se define como el uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Abarca una 

amplia gama de recursos digitales, desde software educativo y plataformas en línea hasta 

dispositivos móviles, realidad virtual e inteligencia artificial. 

 

Beneficios de la Tecnología Educativa 

Personalización del aprendizaje: La tecnología permite adaptar el contenido y la 

metodología a las necesidades individuales de cada estudiante. 

Acceso a información: Los estudiantes pueden acceder a una gran cantidad de información 

de forma rápida y sencilla. 

Colaboración y comunicación: Las herramientas digitales facilitan la colaboración entre 

estudiantes y docentes, fomentando el trabajo en equipo. 

Motivación y engagement: Los recursos digitales hacen el aprendizaje más divertido e 

interactivo, aumentando la motivación de los estudiantes. 
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Flexibilidad: La tecnología permite el aprendizaje a cualquier hora y lugar, facilitando la 

conciliación entre la vida personal y académica. 

 

Desafíos de la Tecnología Educativa 

Brecha digital: No todos los estudiantes tienen acceso a las mismas tecnologías, lo que 

puede generar desigualdades. 

Sobrecarga de información: La gran cantidad de información disponible puede resultar 

abrumadora para los estudiantes. 

Dependencia de la tecnología: Una excesiva dependencia de la tecnología puede limitar el 

desarrollo de otras habilidades importantes, como la lectura y la escritura. 

Falta de formación docente: Muchos docentes no cuentan con la formación necesaria para 

integrar la tecnología de manera efectiva en sus clases. 

 

Tendencias Actuales en Tecnología Educativa 

Aprendizaje personalizado: El uso de algoritmos y datos para adaptar el contenido a las 

necesidades individuales de cada estudiante. 

Realidad virtual y aumentada: La creación de experiencias de aprendizaje inmersivas y 

realistas. 

Inteligencia artificial: El uso de la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje y 

automatizar tareas. 

Gamificación: La aplicación de elementos de los juegos en el aprendizaje para aumentar la 

motivación y el engagement. 

Aprendizaje móvil: El uso de dispositivos móviles para acceder a recursos educativos en 

cualquier momento y lugar. 

 
4. Enfoque en habilidades del siglo XXI 
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 El mundo está experimentando cambios rápidos y profundos, impulsados por la 

tecnología y la globalización. Estos cambios demandan un nuevo tipo de trabajador, uno que 

posea un conjunto de habilidades que van más allá del conocimiento disciplinar tradicional. 

Las habilidades del siglo XXI son aquellas competencias que los estudiantes necesitan para 

tener éxito en un mundo cada vez más complejo y competitivo. Las habilidades del siglo XXI 

son un conjunto de competencias cognitivas, socioemocionales y digitales que permiten a las 

personas adaptarse a los cambios, resolver problemas complejos, colaborar con otros y crear 

nuevas ideas. Aunque la lista exacta puede variar, algunas de las habilidades más importantes 

incluyen: 

Pensamiento crítico y resolución de problemas: Capacidad para analizar información, 

evaluar argumentos y encontrar soluciones creativas. 

Creatividad e innovación: Habilidad para generar nuevas ideas, pensar de manera original 

y adaptarse a situaciones cambiantes. 

Comunicación efectiva: Capacidad para expresarse de manera clara y concisa, tanto de 

forma oral como escrita. 

Colaboración: Habilidad para trabajar en equipo, compartir ideas y construir consensos. 

Ciudadanía digital: Comprensión de cómo utilizar las tecnologías de manera segura, ética 

y responsable. 

 
¿Por qué son importantes las habilidades del siglo XXI? 

 
Relevancia para el mundo laboral: Las empresas buscan empleados que posean estas 

habilidades para enfrentar los desafíos del mercado actual. 

Preparación para la vida: Estas habilidades equipan a los estudiantes para tomar decisiones 

informadas, resolver conflictos y construir relaciones significativas. 

Desarrollo personal: Fomentan el crecimiento personal y la capacidad de aprender de 

manera autónoma. 

 
Cómo desarrollar las habilidades del siglo XXI en el aula 
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Aprendizaje basado en proyectos: Los proyectos colaborativos permiten a los estudiantes 

aplicar sus conocimientos y desarrollar habilidades como la comunicación, la colaboración 

y la resolución de problemas. 

Pensamiento crítico: Promover la reflexión y el análisis a través de preguntas abiertas, 

debates y actividades de indagación. 

Creatividad: Fomentar la expresión creativa a través de actividades artísticas, diseño y 

resolución de problemas abiertos. 

Comunicación efectiva: Crear oportunidades para que los estudiantes se comuniquen de 

manera oral y escrita, tanto individualmente como en grupo. 

Uso de tecnología: Integrar herramientas digitales para desarrollar habilidades digitales y 

fomentar la colaboración. 

Aprendizaje basado en problemas: Presentar a los estudiantes con problemas reales para 

que los resuelvan utilizando sus conocimientos y habilidades. 

 

Desafíos y Consideraciones 

 
Cambio de paradigma: Requiere un cambio en la forma de enseñar y evaluar. 

Recursos: Necesita de recursos adicionales, tanto materiales como humanos. 

Formación docente: Los docentes necesitan capacitación para implementar nuevas 

metodologías. 

Evaluación: La evaluación de estas habilidades puede ser compleja. 

 
5. Educación Emocional 

 
El sistema educativo de un país no puede concebirse tan solo como una máquina 

administrativa de carácter operacional que se ajusta técnicamente a unos fines, modelos y 

enfoques; acerca de la educación y de sus funciones sociales. Debería ser un organismo vivo, 

que se retroalimenta y se robustece con cada acontecimiento de la historia y de la cotidianidad 

escolar, todo esto, porque poseen un alma que los impulsa hacia el progreso, como el factor 

preponderante para que contribuya decisivamente en el mejoramiento de la calidad de vida 

de la ciudadanía, y en el logro de niveles educativos que son capaces de responder a las 
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expectativas de una época de cambio. Así como una planta necesita del oxígeno, del agua, 

de la energía solar y de una diversidad de nutrientes para crecer sana y producir excelentes 

frutos; la inteligencia emocional es para dicho sistema, una innegable fuente de sabiduría, 

agudeza mental, percepción intuitiva y ante todo, de nuevas posibilidades para reconstruir la 

fibra vital de una educación que debe retornar al sujeto que aprende, a los contextos 

socioculturales donde se dan sus aprendizajes, y a los entornos creativos que favorecen la 

calidad, la integralidad y la pertinencia de los mismos.  

 

El concepto de educación emocional encuentra sus fundamentos psicológicos, 

epistemológicos e incluso metodológicos; en los aportes de Goleman, Elías y Céspedes entre 

otros autores; que a partir de los ochenta aportan teoría para comprender mejor de qué 

manera, la emocionalidad es importante en la reorganización del pensamiento educativo, y 

en el diseño de programas curriculares y de evaluación flexible y abiertos a la diversidad 

humana. Este planteamiento cambia notoriamente la escuela, y restituye su estatuto ante la 

sociedad, lo mismo que el papel del maestro como un mediador para el conocimiento del 

otro, razón fundamental para verla desde una perspectiva en la que la “emopedagogía” (Solé, 

2020, p.109), es un aporte significativo para la puesta en marcha de una especie de revolución 

subjetiva. 

 

Educar las emociones es una contribución al sistema educativo que se concreta en el 

aula de clase, en aquel espacio que se enriquece cada vez que el educador y los educandos 

reconstruye en su realidad, mediante la poderosa influencia del sentimiento reconfigurado 

por los aprendizajes básicos para la existencia humana, en este sentido Watkins (2019), 

considera que este modelo educativo transforma las relaciones pedagógicas como una 

especie de tejido conectivo que favorece la circulación de la Inter afectividad. Todo esto es 

de capital importancia en la consolidación de esquemas de trabajos colaborativos y 

sinérgicos, que permitan un adecuado manejo de la emocionalidad negativa y tóxica, que 

puede en determinado momento limitar la capacidad para construir comportamientos 

asertivos, y generar ambientes de aprendizaje positivos y constructivos. 
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En resumen, las tendencias educativas disruptivas en Latinoamérica apuntan hacia un 

modelo de educación más centrado en el estudiante, en la innovación y en la preparación 

integral para afrontar los desafíos del siglo XXI. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones: 

 
Educación personalizada: Representa una oportunidad para transformar la educación y 

preparar a los estudiantes para un futuro exitoso. Al adaptar el aprendizaje a las necesidades 

individuales, se fomenta la motivación, el desarrollo de habilidades y la equidad. Sin 

embargo, su implementación requiere un compromiso a largo plazo y la colaboración de 

todos los actores educativos. 

Aprendizaje activo y colaborativo: representa una alternativa innovadora y efectiva a los 

métodos tradicionales de enseñanza. Al involucrar a los estudiantes de manera activa en su 

propio aprendizaje, se promueve un desarrollo integral y se prepara a los estudiantes para los 

desafíos del siglo XXI. 

Tecnología educativa: Ha transformado radicalmente el panorama educativo, ofreciendo 

nuevas oportunidades para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, 

es importante abordar los desafíos y garantizar una integración adecuada de la tecnología en 

el aula. 

Desarrollo de las habilidades del siglo XXI: Es fundamental para preparar a los estudiantes 

para el futuro. Al integrar estas habilidades en el currículo, las escuelas pueden ayudar a los 

estudiantes a convertirse en ciudadanos activos, creativos y capaces de enfrentar los desafíos 

del mundo moderno. 

Educación emocional: Las tendencias educativas disruptivas en Latinoamérica apuntan 

hacia un modelo de educación más centrado en el estudiante, en la innovación y en la 

preparación integral para afrontar los desafíos del siglo XXI. 
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Recomendaciones 

 

Educación personalizada: Invertir en formación docente: Capacitar a los docentes 

para que puedan diseñar e implementar experiencias de aprendizaje personalizadas. Utilizar 

herramientas tecnológicas: Incorporar plataformas y herramientas digitales que faciliten la 

personalización del aprendizaje. Fomentar la colaboración: Crear comunidades de 

aprendizaje donde docentes, estudiantes y familias trabajen juntos. Evaluar y mejorar 

continuamente: Implementar sistemas de evaluación que permitan medir el impacto de las 

iniciativas de personalización. 

Aprendizaje activo y colaborativo: Formar a los docentes: Proporcionar a los 

docentes la formación necesaria para implementar estrategias de aprendizaje activo y 

colaborativo. Crear entornos de aprendizaje flexibles: Diseñar espacios de aprendizaje que 

faciliten la colaboración y la interacción. Utilizar tecnologías educativas: Incorporar 

herramientas tecnológicas que permitan personalizar el aprendizaje y fomentar la 

colaboración. 

Evaluar el impacto: Implementar sistemas de evaluación que permitan medir los resultados 

del aprendizaje activo y colaborativo. 

Tecnología educativa: Formación docente: Invertir en la formación de los docentes 

para que puedan utilizar las herramientas tecnológicas de manera efectiva. Acceso equitativo: 

Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las tecnologías necesarias para el 

aprendizaje. Desarrollo de competencias digitales: Fomentar el desarrollo de competencias 

digitales en los estudiantes. Integración curricular: Integrar la tecnología en el currículo de 

manera significativa y coherente. Evaluación del impacto: Evaluar el impacto de las 

tecnologías educativas en el aprendizaje y los resultados académicos. 

Desarrollo de las habilidades del siglo XXI: Integración curricular: Incluir el 

desarrollo de estas habilidades en todos los aspectos del currículo. Formación docente 

continua: Ofrecer oportunidades de formación para que los docentes adquieran las 

competencias necesarias. Colaboración: Fomentar la colaboración entre docentes, 
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estudiantes, padres y comunidad. Evaluación auténtica: Utilizar evaluaciones que midan las 

habilidades del siglo XXI de manera auténtica. 
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CAPÍTULO 14 
 

UNA MIRADA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE EN EL ÁMBITO 
FINANCIERO. 

 
Grissely  Romero   
Luis Soto  
 

Resumen 

 

La presente investigación se concentra en establecer como se observa las finanzas desde la 

inteligencia artificial, en el mundo de las finanzas está en marcha una revolución de la 

inteligencia artificial (IA),  en este artículo se busca descubrir cuáles son las implicaciones 

en finanzas  y  los aportes de la inteligencia artificial indagando como se ha incluido la IA en 

las finanzas  desde  puntos de vistas de organizaciones financieras estables como es el fondo 

monetario internacional (FMI), como opera la inteligencia artificial, los beneficios, la 

automatización de procesos que permite mejorar la eficiencia y como involucra a las partes 

interesadas de las mismas, existe un punto de gran impacto y auge  en las finanzas 

corporativas como personales y es el uso de criptomonedas y enlazadas con la IA puede 

analizar las condiciones del mercado y los indicadores económicos para ayudar a los 

inversores a tomar mejores decisiones , la inteligencia artificial promete un futuro de 

eficiencia y personalización siendo un aliado en la planificación financiera, es fascinante, y 

a veces temida tecnología que a su vez supone un reto y un desafío para las personas.  

 

Palabras claves: Inteligencia artificial, finanzas, criptomonedas, descubrir, reto. 

 
Introducción 

  
Llevar a cabo tareas que normalmente requieren de inteligencia humana es uno de los 

principales propósitos del desarrollo de la inteligencia artificial para la comunidad científica 

tecnológica, incluyendo el aprendizaje y el razonamiento como las virtudes esenciales que 
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por medio de combinación de algoritmos fundamentan lo que también se le puede llamar 

máquinas inteligentes. 

 

La eficiencia en la toma de decisiones en las organizaciones se puede ver altamente 

influenciada por el nuevo papel protagónico que puede obtener la inteligencia artificial en 

relación con la administración financiera y su ayuda a obtener datos estadísticos para el 

análisis, la medición del rendimiento, las predicciones, la previsión y la recuperación 

inteligente de datos. Interactuar de forma similar a la inteligencia humana a diferentes escalas 

inserta de manera irreversible y en constante evolución a la inteligencia artificial en la vida 

cotidiana y laboral del ser humano.  

 

Los algoritmos de aprendizaje profundos de IA son capaces de reconocer patrones en 

imágenes, texto y datos numéricos con una precisión que supera incluso la habilidad humana. 

Brindando estimaciones en las inversiones, en infraestructura, en estados financieros, en 

obtención de clientes, en el empleo en general incluyendo sectores que utilizan procesos 

automáticos en distintas ramas. 

 

En un futuro realista se espera que el aprendizaje de máquinas continúe avanzando 

con redes neuronales cada vez más rápidas y sofisticadas logrando comprender desde el 

lenguaje natural hasta una percepción visual avanzada evolucionando en la toma de 

decisiones autónomas. 

 

Inclusión de la IA en las finanzas 

 
“La inteligencia artificial en las finanzas se refiere a la aplicación de un conjunto de 

tecnologías, en particular algoritmos de machine learning, en el sector financiero”(Finio & 

Downie A. 2023).   Las herramientas desarrolladas con IA en el área financiera se han vuelto 

imprescindibles en la actualidad en organizaciones con la necesidad de analizar datos de 

manera masiva con alta eficiencia, optimizar recursos y automatizar procesos de una manera 

https://www.ibm.com/es-es/topics/artificial-intelligence
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autónoma y responsable sumando agilidad imprescindible en una toma de decisiones de alta 

eficacia.  

 

La inclusión de algoritmos de IA puede ser un camino desconocido actualmente en 

muchos mercados financieros del mundo generando incertidumbre tanto en las 

organizaciones como en los que la conforman, sin embargo, según articulo de las 

repercusiones de la inteligencia artificial en las finanzas fondo monetario internacional 

(FMI), se espera que las empresas del sector financiero en materia de software y servicios de 

IA aumente considerablemente en los próximos años influyendo en campos clave de diversas 

áreas: creación de oportunidades, administración de riesgos y fraudes, transparencia, 

automatización de operaciones, reducción de costos y personalización de productos y 

servicios (Kearns, 2023). 

 

La IA puede resolver desafíos reales en los servicios financieros desde controlar 

errores manuales en el procesamiento de datos, las estadísticas, la integración y el 

procesamiento de documentos, las interacciones con los clientes y otras tareas mediante la 

automatización y los algoritmos que siguen los mismos procesos cada vez. 

 

Entre los beneficios mas significativos de la inclusión de la IA en área financiera 

tenemos la disminución de tareas rutinarias y repetitivas permitiendo centrarse en actividades 

de alto valor añadido, previsión de tendencias del mercado y tener mayor información sobre 

inversiones y estrategias comerciales, la forma en que opera la inteligencia artificial a nivel 

empresarial permite la competitividad en el mercado y  la optimización de los procesos 

operativos abre una ventana a la innovación en las organizaciones en diferentes áreas de la 

misma.  

 

Los modelos de IA ejecutan las operaciones con una rapidez y precisión sin 

precedentes, aprovechando los datos del mercado en tiempo real para desbloquear 

conocimientos más profundos y determinar dónde realizar inversiones. 
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Beneficios de integrar inteligencia artificial en finanzas 

 

La innovación en el ámbito financiero en relación con la tecnología es la punta de 

lanza de la digitalización. Tanto para las empresas como para los clientes pueden aprovechar 

muchas de las ventajas que proporciona la inteligencia artificial en el sector financiero.  

1. Automatización de procesos financieros 

Muchas tareas rutinarias ya pueden ser realizadas por herramientas de IA sin requerir de la 

presencia humana para su realización. Esto es algo que ya lleva varios años presente en el 

sector, pero con la implementación de la inteligencia artificial en finanzas ha ido un paso más 

allá. Se puede lograr la automatización de procesos financieros con IA de mayor complejidad, 

por ejemplo, la gestión de carteras de inversión o el análisis de datos financieros.  

2. Prevención del fraude bancario 

La capacidad para analizar grandes cantidades de información permite luchar contra el 

fraude. Cada transacción se examina en tiempo real y la inteligencia artificial en el sector 

financiero valora el nivel de riesgo de todas ellas. Lo hace teniendo en cuenta los patrones 

previos en la data involucrada o mediante posibles anomalías en transacciones. 

3. Toma de decisiones 

Los complejos algoritmos utilizados por las aplicaciones de realidad virtual son capaces de 

identificar patrones, tendencias e incluso riesgos en el sector financiero debido a su gran 

capacidad de análisis. Esto es posible porque las herramientas se alojan en servidores con un 

elevado rendimiento y una velocidad de procesamiento muy alta.  

El análisis de datos financieros con inteligencia artificial conforma una base mucho más 

sólida para el momento de toma de decisiones basadas en datos. De entre todos beneficios de 

la inteligencia artificial en finanzas, este es uno de los más relevantes. 

 

Partes interesadas de la IA en las finanzas 
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Existen diversas partes interesadas en donde se implementa, operan, regulan y 

utilizan tecnologías de IA en el sector financiero. Según la publicación de la International 

Business Machines Corporation (IBM), ¿Qué es la inteligencia artificial en las finanzas?  

(Finio & Downie, 2023).Podemos nombrar las siguientes partes interesadas:  

1. Auditores y equipos de control interno que evalúan la eficacia de los sistemas,  

2. Directores de información y de tecnología toman decisiones claves con respecto a la 

implementación,  

3. Los clientes los usuarios finales confíen en la organización financiera es necesario que la 

experiencia del usuario con las aplicaciones impulsadas por IA sea positiva. 

4. Los desarrolladores de IA son los responsables de diseñar e implantar los sistemas de IA 

en la organización y de garantizar su precisión y eficacia. 

5. Los altos ejecutivos y el Consejo de Administración toman decisiones estratégicas sobre 

la aplicación y el uso de las iniciativas de IA y su correcta gestión. 

6. Organizaciones financieras como los bancos, las empresas de inversión y otras 

instituciones financieras implementan la IA para aumentar la eficacia de la detección del 

fraude, la gestión del riesgo, la suscripción, las estrategias de inversión y el servicio de 

atención al cliente. 

7. Los Equipos jurídicos trabajan con los organismos reguladores para garantizar que las 

aplicaciones de la IA cumplen las leyes pertinentes y las normativas del sector 

 

Impulso 

 

“La presencia de las nuevas tecnologías en las finanzas no es reciente: empezó con el 

internet y ha ido evolucionando hacia las fintech, que fusionan finanzas y tecnología, 

redefiniendo cómo se interactúa con el dinero, automatizando los servicios y mejorando los 

procesos financieros”. (Fernandez & Martí 2024) 

 

 La automatización de procesos financieros con IA ya está presente en el sector, y 

muchas empresas han comprendido su importancia para reducir costos y ver crecer sus 
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beneficios. La IA no debe ser vista como un adversario, sino como un aliado. Con la 

combinación adecuada de experiencia humana y tecnología avanzada, podemos superar los 

desafíos actuales y abrir nuevas puertas hacia un futuro más prometedor 

 

Un ejecutivo con una amplia trayectoria en un sector específico, y con conocimientos 

en IA, puede potenciar toda su experiencia, haciendo que su productividad se apalanque y se 

vuelve exponencial con la IA. 

 

En Planificación financiera los robots asesores utilizan sofisticados algoritmos para 

proporcionar un asesoramiento de inversión asequible y personalizada, basada en los 

objetivos de los clientes, su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. 

 

Riesgos  

 

A medida que los ejecutivos financieros adoptan las tecnologías de IA, se debe lograr 

un balance entre la innovación y la gestión de riesgos. Al adoptar un enfoque colaborativo, 

mantener la supervisión humana y priorizar las prácticas responsables de IA, un proceso 

realizado en su totalidad por la Inteligencia artificial podría ser peligroso, los procesos deben 

ser  supervisados para garantizar qué son seguros y prudentes, así como tener en cuenta la 

importancia de la interpretación, la comprensión y la comprobación de los resultados de los 

algoritmos. Se parte  de la importancia de contar con personal capacitado para ejecutar y 

supervisar las transacciones previstas con IA 

 

La IA ofrece un potencial nuevo, aunque acompañado de nuevos riesgos. El sector de 

servicios financieros quizás esté entre los más beneficiados por la tecnología, que puede 

permitirle proteger mejor sus activos y predecir mejor los mercados.  

 

Uno de los riesgos importantes es la parte del riesgo operativo la dependencia 

tecnológica con la inteligencia artificial que puede transformarse en errores de actualización, 



 

257 
Grissely  Romero y Luis Soto. (2025). UNA MIRADA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE EN EL ÁMBITO 
FINANCIERO. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

caídas del servidor errores en los códigos deben desarrollarse estrategias para minimizar los 

riesgos en la implementación de la IA en el sector financiero. 

 

La inteligencia artificial en finanzas compara diariamente infinidades de operaciones 

financieras, lo que se puede transformar en un problema si se produce un desequilibrio de 

seguridad con respecto a la privacidad y seguridad de la información, teniendo acceso a datos 

confidenciales. 

 

La IA es altamente competente  para ejecutar transacciones de forma autónoma, esta 

autonomía  puede llegar a comprometer las cuentas de clientes si los algoritmos son 

manipulados sin ser detectados por seguridad de la corporación. 

Existe un miedo latente por la pérdida de los puestos de trabajos ya que con IA la 

productividad aumenta en el sector financiero las tareas rutinarias son realizadas por la 

herramienta y puede llegar a afectar al personal de menor formación, sin embargo, 

recordemos que esta herramienta en el sector financiero no va a sustituir a todas las personas, 

ya que se debe contar con un personal capacitado para la interpretación de los resultados de 

los algoritmos que permita combinar el conocimiento con la experiencia. El concepto de 

“human-in-the-loop” enfatiza la importancia de la participación humana en los procesos 

impulsados por la IA, asegurando la rendición de cuentas y la detección de errores. 

 

Detección de fraudes 

 

Debido a la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y 

comportamientos sospechosos, la inteligencia artificial toma un papel fundamental en la 

detección de fraudes financieros utilizando múltiples modelos de machine learning para 

detectar anomalías en los comportamientos y conexiones de los clientes.  

 

 Debido a la rápida expansión del sector financiero, la proliferación de bancas en línea 

y la falta de mediadas sólidas para evitar el fraude, se ha vuelto cada vez más fácil estafar 

empresas para los delincuentes financieros.  
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Para las empresas, el fraude financiero puede resultar en pérdida de ganancias, daños 

a la reputación e incluso el cierre. Veamos datos que comparte PWC en su más reciente 

estudio sobre el tema. 

 

Figura 1. Consecuencias más comunes de fraude en las organizaciones. 

 

Como ya se ha venido mencionando, una de las principales formas en que la IA puede 

ayudar a prevenir el fraude financiero es mediante el uso de algoritmos de aprendizaje 

automático. Estos pueden analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y 

anomalías que puedan indicar actividad fraudulenta. Por ejemplo, los sistemas de IA de 

Modellica pueden detectar un aumento repentino en el volumen de transacciones de una 

cuenta en particular, lo que podría ser una señal de fraude. Al detectar estos patrones desde 

el principio, los bancos y las fintech pueden tomar medidas para prevenir el fraude antes de 

que ocurra. 

 

Algoritmos de procesamiento de lenguaje natural (NPL) analizando comunicación 

escrita en busca de signos de actividad fraudulenta pueden detectar si alguien está utilizando 

un lenguaje que no es coherente con su lenguaje habitual y generar señal de fraude si se 

implementa la herramienta de manera adecuada.  
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Robos de identidad, fraudes de pago, apropiación de cuentas y falsificación de 

documentos son unos de los tipos de fraude para los que la IA puede detectar alertas antes de 

ser ejecutados en su totalidad.  

 

En este momento, el uso de IA en la detección de fraudes está en su inicio, sin 

embargo, es probable que se vuelva más avanzado y ampliamente utilizado en los próximos 

años en consecuencia al crecimiento del fraude global en Internet convirtiéndose estas 

soluciones de inteligencia artificial en una necesidad. 

Herramientas más utilizadas 

 

Considerando los puntos anteriormente mencionados en referencia a la capacidad de 

análisis de datos, detección de fraudes y previsión predictiva se puede citar en el presente 

artículo las siguientes herramientas como las más utilizadas en el ámbito financiero:  

1. ChatGPT 

Chates útil para los analistas que analizan datos de mercado, cuentas financieras y otra 

información que se utiliza para tomar decisiones de inversión importantes. Pueden hacer 

proyecciones financieras precisas entrenando primero a la IA con datos anteriores y luego 

aprovechándolos para reconocer patrones y hacer predicciones sólidas. 

2. Kavout  

Kavout AI es conocida por su plataforma de inversión basada en la inteligencia artificial. 

Esta función ofrece una solución integral para los inversores, facilitándoles la navegación 

por el complejo mundo del trading. La plataforma utiliza el aprendizaje automático y los 

macrodatos para ofrecer análisis predictivos, lo que la convierte en una herramienta flexible 

y eficaz para los inversores. 

3. Zest AI 

Una de las características destacadas de Zest AI es ZAML, un paquete de software que ayuda 

a los prestamistas a gestionar, construir e implementar modelos de aprendizaje automático 

para la suscripción de créditos. ZAML proporciona un control granular sobre los préstamos, 
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lo que permite a los prestamistas recuperar el control de la calificación crediticia y tomar 

decisiones de suscripción más precisas y coherentes. 

4. Friss 

Detección y prevención del fraude mediante IA es una de las características principales de 

Friss. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos de los asegurados 

y detectar patrones inusuales que puedan indicar una actividad fraudulenta. Este sistema no 

sólo identifica el fraude potencial, sino que también ayuda a prevenirlo, mejorando la 

integridad general de las operaciones de seguros. 

5. Personetics  

Personetics está a la vanguardia de una transformación en la banca, empleando su tecnología 

potenciada por la IA para individualizar los servicios. Aprovechando los datos de los 

consumidores, la plataforma es capaz de proporcionar asesoramiento financiero 

personalizado, ayudando así a los clientes a tomar decisiones financieras sensatas. Utiliza 

sofisticados mecanismos de aprendizaje profundo para anticipar y abordar los hábitos y 

preferencias financieros únicos de cada usuario, desde los patrones de gasto hasta los 

comportamientos de ahorro. Este nivel de personalización aumenta significativamente la 

satisfacción del cliente y fomenta una fidelidad duradera. 

 

La IA también puede ser utilizada como herramienta para la toma de decisiones 

institucionales sobre inversión y negociación, sin embargo, la IA puede verse limitada por 

datos que resultan ser poco fiables o por situaciones de alto impacto sin precedentes. Es una 

prioridad evitar abusos y velar por que la IA se utilice dentro de un marco seguro, ético y que 

respete las normas. 

 

La inteligencia artificial y las criptomonedas  

 

Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para 

garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación 
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de unidades adicionales. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una 

cartera digital.  

 

La integración de la inteligencia artificial con las criptomonedas puede revolucionar 

la industria financiera, la IA se esfuerza por mejorar la eficiencia del comercio, pero es 

importante entender sus limitaciones y riesgos. Al considerar el futuro de los mercados 

financieros, es crucial reconocer el papel fundamental de la comunicación entre pares y las 

tecnologías de inteligencia artificial dentro del espacio cripto, considera el CEO de Tether, 

Paolo ardoino. (Forbes, 2024) 

 

El ambiente financiero ha venido cambiando y evolucionando Poco a poco las 

criptomonedas se consolidarán y encontrarán su camino en el mundo financiero y económico, 

Aprenderemos también a utilizarlas en las funciones más apropiadas, Las criptomonedas han 

demostrado ser activos financieros muy convenientes como alternativas de inversión.  

 

En el artículo You Want The Next Big Trend? It’s Artificial Intelligence In Crypto, 

de Forbes US, se analiza la integración de la IA en las criptomonedas y destaca los beneficios 

potenciales como mayor seguridad, eficiencia y transparencia en las transacciones 

financieras. (Forbes, 2024) 

 

La inversión en criptomonedas por parte de las empresas genera un gran respaldo, lo 

que a su vez generará mayor confianza en la sociedad y en los demás agentes económicos, 

genera un entorno transparente por la eliminación de intermediarios coloca el control 

directamente el usuario. El manejo de la criptomonedas en las organizaciones tiene un riesgo 

importante que debe ser estudiado ya que el valor de las mismas se fija por oferta y demanda 

y son un mercado fluctuante, por esta razón el apoyo de la inteligencia artificial representa 

un plus por sus proyecciones no hay razón para creer que la IA no pueda usarse para resolver 

problemas en el espacio cripto. El mercado cripto global vale miles de millones de dólares y 

está creciendo rápidamente esto proporciona un mercado potencial grande para soluciones 

de IA. 
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Salto al futuro 

 

La IA ha venido revolucionando cada espacio en a vida de las personas, 

organizaciones, empresas y negocios, siendo una lista interminable de áreas que han 

evolucionado:  

● Los chatbots de tiendas, comercios y servicios. 

● Las aplicaciones de tráfico. 

● Los servicios médicos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades. 

● Infinidad de operaciones financieras. 

● Procesos de manufactura. 

● Procesos de seguridad informática. 

● La automatización de tareas rutinarias. 

● La interpretación y análisis de datos. 

 

Creación de agentes capaces de realizar una amplia gama de tareas que en el pasado 

parecían imposibles. Un agente cada vez más inteligente y con capacidades casi ilimitadas 

parece ser el objetivo de los investigadores que aún continúan estudiando y desarrollando 

modelos más grandes y más potentes direccionados a sistemas que puedan abordar problemas 

específicos de manera eficiente.  

 

Desde los primeros experimentos con redes neuronales recurrentes hasta la 

introducción de transformadores y la llegada de ChatGPT hemos visto un progreso 

asombroso en la capacidad de las máquinas para comprender y generar lenguaje natural 

cambiando rápidamente la forma en que vivimos, sin embargo, es crucial cuestionar y 

explorar los límites de esta tecnología para asegurar que sea utilizada de manera beneficiosa 

para la humanidad.  
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Ante este nuevo escenario, el conjunto de habilidades de líderes, directores generales 

y ejecutivos ha cambiado de manera que cada profesional debe salir de su zona de confort, 

entender, adquirir y gestionar nuevas herramientas para cruzar los limites favorables de esta 

herramienta que sin duda alguna viene evolucionando de manera exponencial con mucho 

campo de oportunidad de aprovechamiento tanto en la vida cotidiana como en las 

organizaciones. 

  

La IA representa una herramienta para mejorar la eficiencia y la productividad y abre 

un abanico de nuevas oportunidades para las empresas que la adopten de manera estratégica. 

Entre estas oportunidades se encuentra el desarrollo de nuevos productos y servicios 

innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de los consumidores, expansión a 

nuevos mercados potenciales adaptando sus ofertas a las necesidades específicas de 

diferentes regiones y culturas y fortalecimiento de la competitividad de manera significativa 

permitiendo ofrecer mejores productos y servicios a un menor costo, esencial para la 

captación y retención de clientes. 

 

Conclusión 

 

La integración de la inteligencia artificial en el sector financiero ofrece múltiples 

beneficios, como la automatización de procesos, la prevención del fraude y la mejora en la 

toma de decisiones, lo que permite a las empresas optimizar su eficiencia y competitividad. 

A medida que esta tecnología avanza, se convierte en una herramienta esencial para enfrentar 

los desafíos del entorno financiero actual y futuro. 

 

Aunque hay muchas incógnitas sobre cómo será la evolución de esta tecnología 

podemos concluir que con un futuro prometedor que redefinirá el panorama tecnológico 

cambiando la forma de trabajar en la mayoría de los sectores integrándose en todo tipo de 

procesos empresariales e impulsando innovación desde los procesos internos de la 

organización hasta los mas superficiales.  
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El uso responsable de la tecnología puede garantizar el éxito en resultados 

financieros, ahorro de costos, simplificación de actividades, disminución de tiempos en 

procesos y detección de riesgo que luego del análisis correspondiente son mitigados y 

neutralizados prediciendo con panorama más claro que los visibles desde la capacidad 

humana el logro de los objetivos.  

 

En la actualidad ya están a disposición de los usuarios herramientas que van dirigidas 

a optimización de resultados en el sector financiero con gran potencial de desarrollo e 

inimaginable rapidez de avance o evolución convirtiéndose para algunas organizaciones en 

la mejor opción para procesar información obteniendo resultados certeros y cada vez más 

favorables. 

 

Referencias bibliográficas  
 

Fernandez, C., Martí F. (28 de enero, 2024).  The Conversation. La inteligencia artificial 
puede ayudar a hacer un sistema financiero más justo  obtenido  
https://theconversation.com/la-inteligencia-artificial-puede-ayudar-a-hacer-un-sistema-
financiero-mas-justo-221002 
 

 
Finio M., Downie A. (8 de diciembre de 2023).  International Business Machines Corporation 
(IBM) ¿Qué es la Inteligencia artificial? Obtenido: https://www.ibm.com/es-
es/topics/artificial-intelligence-finance 
 

Forbes, S., (20 mayo, 2024). Forbes Centroamérica. Esta es la integración entre 
criptomonedas e inteligencia artificial. Obtenido: 
https://forbescentroamerica.com/2024/05/20/esta-es-la-integracion-entre-criptomonedas-e-
inteligencia-artificial 
 

Kearns J. (diciembre 2023). Fondo Monetario Internacional (FMI) Las repercusiones de la 
inteligencia artificial en las finanzas. Obtenido: 
https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2023/12/AI-reverberations-across-
finance-Kearns 
 

https://theconversation.com/la-inteligencia-artificial-puede-ayudar-a-hacer-un-sistema-financiero-mas-justo-221002
https://theconversation.com/la-inteligencia-artificial-puede-ayudar-a-hacer-un-sistema-financiero-mas-justo-221002
https://www.ibm.com/es-es/topics/artificial-intelligence-finance
https://www.ibm.com/es-es/topics/artificial-intelligence-finance
https://forbescentroamerica.com/2024/05/20/esta-es-la-integracion-entre-criptomonedas-e-inteligencia-artificial
https://forbescentroamerica.com/2024/05/20/esta-es-la-integracion-entre-criptomonedas-e-inteligencia-artificial
https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2023/12/AI-reverberations-across-finance-Kearns
https://www.imf.org/es/Publications/fandd/issues/2023/12/AI-reverberations-across-finance-Kearns


 

265 
Erick Beni Flores y Carlos Hinojosa. (2025). LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CATALIZADOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA DE ESTADO. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
 

CAPÍTULO 15 
 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CATALIZADOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA DE ESTADO 

 

Erick Alexander Beni Flores 
Carlos Alexis Hinojosa Urbina 

 
Resumen:   

 
La Auditoría de Estado hoy día, está inmersa en una transformación por la irrupción de la 

Inteligencia Artificial (IA). En América Latina, las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) están explorando y adoptando esta tecnología disruptiva, que emerge como un 

catalizador de transformación, con un potencial significativo para revolucionar las prácticas 

de auditoría de América Latina. Este ensayo tuvo como objetivo describir la inteligencia 

artificial como catalizador de la transformación en la Auditoría de Estado. Se utilizó un 

enfoque cualitativo de un estudio documental con alcance descriptivo y analítico. El estudio 

demuestra que países como Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina destacan como 

mejores prácticas. La INTOSAI y la OLACEFS facilitan guías, recomendaciones y proyectos 

piloto como: Análisis de precios de ítems de licitación (APRIL), implementado en el marco 

del Proyecto Regional Anticorrupción de OLACEFS. Panoptes: desarrollado conjuntamente 

por Brasil; Dispositivos Asistidos por IA para Reconocimiento y Alerta (DIAra): 

Implementado por Costa Rica. Chatbots de Orientación de Denuncia Ciudadana (ODI), 

desarrollados por Guatemala, Panamá, Uruguay y Argentina. Se concluye en este trabajo que 

la IA ofrece un gran potencial para transformar la Auditoría de Estado en las EFS de América 

Latina, que es fundamental abordar los desafíos y las implicaciones éticas de esta tecnología 

disruptiva y que las publicaciones y recomendaciones de la INTOSAI y la OLACEFS han 

tenido un impacto significativo en la adopción de la IA en la Auditoría de Estado en la región.  

 
Palabras Clave: Auditoría de Estado; Tecnologías Disruptivas; Inteligencia Artificial; 

Entidades Fiscalizadoras Superiores. Organismos internacionales. 
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Introducción 

 
La auditoría de Estado, es pilar fundamental en la transparencia y rendición de cuentas 

de las administraciones públicas, se encuentra inmersa en una profunda transformación 

gracias a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). En América Latina, las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) han comenzado a explorar y adoptar estas tecnologías, lo 

que representa un hito en la modernización de sus procesos y en la búsqueda de una mayor 

eficiencia y eficacia en la fiscalización de los recursos públicos. 

 
Bajo este contexto la IA, con su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, 

identificar patrones y realizar predicciones, ofrece a las EFS un conjunto de herramientas 

poderosas para mejorar la calidad y profundidad de sus auditorías. Al automatizar tareas 

repetitivas y rutinarias, los auditores pueden dedicar más tiempo a actividades de mayor valor 

agregado, como el análisis de riesgos y la evaluación de la gestión pública. 

 
La auditoría de Estado en América Latina ha evolucionado significativamente a lo 

largo de las últimas décadas, adaptándose a los cambios políticos, económicos y sociales de 

la región. A continuación, se presenta una breve reseña histórica de este proceso: 

 
Una Mirada a los Orígenes y Evolución de la Auditoría de Estado en América Latina 

 
En Algotibe (2022) se hace referencia a que los primeros vestigios de control fiscal 

en la región se remontan a la época colonial, donde la corona española establecía mecanismos 

rudimentarios para verificar el manejo de los fondos públicos por parte de sus representantes 

en América. 

 
Es en el Siglo XIX con la independencia de las naciones latinoamericanas, que se 

establecieron las primeras instituciones de control fiscal, aunque con un enfoque 

predominantemente contable y legalista.  A mediados del siglo XX, la auditoría de Estado en 

la región comenzó a experimentar un proceso de modernización, influenciado por las 
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corrientes internacionales de contabilidad y auditoría. Sin embargo, su alcance y profundidad 

seguían siendo limitados. 

 
Ya en la década de 1990, con la ola de reformas del Estado y la adopción de los 

principios de la Nueva Gestión Pública, la auditoría de Estado en América Latina 

experimentó un cambio radical. Se pasó de una auditoría enfocada en la regularidad y la 

legalidad a una auditoría de desempeño, que busca evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de las políticas públicas. 

 
En este orden de ideas la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas 

por parte de la ciudadanía impulsó a las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de la región 

a ampliar sus funciones y a utilizar herramientas más sofisticadas para evaluar la gestión 

pública. 

 
 Hoy en día se presentan en la auditoría de Estado de la región, grandes desafíos y 

tendencias actuales entre los que destacan: 

● La corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la 

auditoría de Estado en América Latina. Las EFS han intensificado sus 

esfuerzos para combatir este flagelo, pero aún queda mucho por hacer. 

● La digitalización de la gestión pública ha abierto nuevas oportunidades para 

la auditoría de Estado. Las EFS están adoptando tecnologías como la 

inteligencia artificial y el análisis de datos masivos para mejorar la eficiencia 

y el alcance de sus trabajos. 

● Existe una tendencia creciente hacia una auditoría de resultados, que busca 

evaluar el impacto real de las políticas públicas en la vida de las personas. 

● La cooperación entre las EFS de la región y las organizaciones internacionales 

ha sido fundamental para fortalecer las capacidades de auditoría y compartir 

buenas prácticas. 
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En resumen, la auditoría de Estado en América Latina ha evolucionado de manera 

significativa, pasando de un enfoque tradicional y limitado a una función estratégica que 

busca contribuir a la mejora de la gestión pública y a la rendición de cuentas. Sin embargo, 

aún existen desafíos importantes que deben ser abordados para garantizar la efectividad y la 

independencia de las EFS. 

 
Tecnologías Disruptivas como Habilitadoras de la                                    Transformación 

de la Auditoría de Estado 

 
La irrupción de las tecnologías disruptivas en el panorama global ha redefinido los 

paradigmas de múltiples sectores, y la auditoría estatal no es una excepción. La inteligencia 

artificial (IA), en particular, emerge como un catalizador de transformación, con un potencial 

significativo para revolucionar las prácticas de auditoría en las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de América Latina. 

 
A continuación, se describe como las tecnologías disruptivas ofrecen un conjunto de 

herramientas que pueden optimizar y transformar la auditoría de Estado: 

Blockchain: 

La tecnología blockchain puede garantizar la transparencia y trazabilidad de las 

transacciones, lo que es fundamental para la auditoría de los fondos públicos. Los registros 

almacenados en blockchain son inmutables, lo que reduce el riesgo de fraude y manipulación 

de datos. 

 Robótica: 

Los robots pueden realizar tareas físicas, como la verificación de inventarios o la 

inspección de instalaciones, de manera más eficiente y precisa que los humanos permitiendo 

la automatización de procesos físicos. 

Internet de las Cosas (IoT):  
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El IoT permite recopilar datos en tiempo real de diversos dispositivos y sensores, lo 

que facilita la detección temprana de irregularidades y el monitoreo en tiempo real.   

Inteligencia Artificial (IA): 

La IA puede automatizar tareas repetitivas y de alto volumen, como la extracción de 

datos, la clasificación de documentos y la detección de anomalías, liberando a los auditores 

para que se enfoquen en tareas de mayor valor agregado. Permite procesar grandes 

volúmenes de datos estructurados y no estructurados, identificando patrones y tendencias que 

podrían pasar desapercibidos en análisis manuales. Es importante destacar que los algoritmos 

de aprendizaje automático pueden mejorar la precisión de las auditorías al identificar riesgos 

y áreas de interés con mayor rapidez y eficiencia. 

 
Impacto de la Inteligencia Artificial en las EFS de América Latina 

 
Para el  Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

(2023). La implementación de la IA en las EFS de América Latina puede generar los 

siguientes impactos: 

Mayor eficiencia y eficacia ya que, la automatización de tareas y el análisis de datos 

masivos permiten realizar auditorías de manera más rápida y precisa, reduciendo costos y 

tiempos. 

Mayor alcance para analizar grandes volúmenes de datos, lo que permite a los 

auditores cubrir un mayor alcance y detectar irregularidades que podrían pasar desapercibidas 

en una auditoría tradicional. 

Mayor calidad al identificar riesgos y áreas de interés con mayor precisión. 

Mayor transparencia y rendición de cuentas al automatizar la generación de informes 

y al facilitar el acceso a la información. 

Mayor detección de patrones de fraude y anomalías que podrían pasar desapercibidos 

en una auditoría manual. 
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Siendo, así las cosas, las tecnologías disruptivas, especialmente la IA, tienen el 

potencial de transformar radicalmente la auditoría de Estado en América Latina. Al 

automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la precisión, estas 

tecnologías pueden contribuir a una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión 

de los fondos públicos.  

 
Sin embargo, esta transformación digital también conlleva una serie de desafíos y 

plantea interrogantes éticas cruciales, tales como: 

Desafíos clave: 

1. Calidad y Disponibilidad de Datos:  

1.1.Heterogeneidad: Los datos provenientes de diversas fuentes (sistemas 

heredados, nuevas tecnologías) pueden presentar formatos y estructuras 

diferentes, dificultando su integración y análisis. 

1.2.Complejidad: La creciente complejidad de los sistemas informáticos y las 

operaciones gubernamentales generan volúmenes masivos de datos, 

requiriendo herramientas y metodologías avanzadas para su procesamiento. 

1.3.Privacidad: La protección de la información personal y sensible es un desafío 

fundamental, especialmente en el contexto de la auditoría, donde se manejan 

datos sensibles de ciudadanos y entidades gubernamentales. 

2. Desarrollo de Modelos de IA Adecuados: 

2.1.  Personalización: Los modelos de IA deben adaptarse a las particularidades de 

cada EFS y a las características específicas de los sistemas de gestión pública 

de cada país. 

2.2.Interpretabilidad: La capacidad de explicar las decisiones tomadas por los 

modelos de IA es esencial para garantizar la transparencia y la confianza en 

los resultados de las auditorías. 

2.3.Mantenibilidad: Los modelos de IA deben ser actualizados y mantenidos de 

manera continua para adaptarse a los cambios en el entorno y garantizar su 

eficacia a largo plazo. 
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3. Infraestructura Tecnológica: 

3.1.Inversión: La implementación de soluciones de IA requiere una inversión 

significativa en hardware, software y capacitación del personal.  

3.2.Integración: La integración de los sistemas de IA con los sistemas existentes 

de las EFS puede ser compleja y requerir de una planificación cuidadosa. 

3.3.Seguridad: La protección de los sistemas de IA frente a ciberataques es una 

prioridad absoluta para garantizar la integridad y confidencialidad de los 

datos. 

4. Capacidades Institucionales: 

4.1.Competencias: Los auditores deben adquirir nuevas competencias digitales 

para poder utilizar y evaluar las herramientas de IA. 

4.2.Cultura Organizacional: Es necesario fomentar una cultura de innovación y 

aprendizaje continuo para facilitar la adopción de nuevas tecnologías. 

4.3.Gobernanza: La implementación de la IA debe estar enmarcada en un marco 

de gobernanza sólido que establezca los principios, roles y responsabilidades 

de los diferentes actores involucrados. 

Implicaciones Éticas 

1. Sesgos Algorítmicos: 

1.1.Equidad: Los modelos de IA pueden perpetuar y amplificar los sesgos 

presentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a resultados 

discriminatorios. 

1.2. Transparencia: Es necesario garantizar la transparencia de los algoritmos 

utilizados para identificar y mitigar los sesgos. 

2. Responsabilidad: 

2.1. Acontecimientos Adversos: ¿Quién es responsable de los errores o daños 

causados por un sistema de IA?  

2.2. Toma de Decisiones: ¿Hasta qué punto los auditores pueden delegar la toma 

de decisiones en los sistemas de IA? 
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3. Privacidad: 

3.1. Protección de Datos: La utilización de datos personales en los modelos de IA 

debe respetar los principios de privacidad y protección de datos.  

3.2. Consentimiento Informado: Los ciudadanos deben ser informados sobre el uso 

de sus datos y dar su consentimiento de manera libre e informada. 

 

De lo antes descrito, considera el autor que la IA ofrece un gran potencial para 

transformar la auditoría de Estado en las EFS de América Latina. Sin embargo, es 

fundamental abordar los desafíos y las implicaciones éticas de esta tecnología disruptiva para 

garantizar que su implementación sea beneficiosa para la sociedad. 

 

Mejores Prácticas y Casos de Éxito de la IA en la                                                 Auditoría 

de Estado en Latinoamérica 

 
La implementación exitosa de la Inteligencia Artificial en la auditoría de Estado 

requiere una estrategia cuidadosa y un enfoque holístico. A continuación, presento algunas 

de las mejores prácticas y casos de éxito más relevantes en la región: 

Mejores Prácticas 

● Inicio gradual y escalable: Implementar la IA de forma gradual, comenzando con 

proyectos piloto en áreas específicas, permite evaluar los resultados y ajustar la 

estrategia a medida que se avanza. 

● Capacitación del personal: La capacitación es fundamental para que los auditores 

puedan aprovechar al máximo las capacidades de la IA y comprender los resultados 

de los análisis. 

● Integración con los sistemas existentes: La IA debe integrarse de manera fluida con 

los sistemas de información existentes para evitar duplicidad de datos y garantizar la 

coherencia de la información. 
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● Enfoque en la calidad de los datos: La calidad de los datos es esencial para obtener 

resultados precisos. Es necesario limpiar y organizar los datos antes de alimentarlos 

a los algoritmos de IA. 

● Colaboración entre equipos: La implementación de la IA requiere la colaboración 

de equipos multidisciplinarios, incluyendo auditores, tecnólogos, y expertos en datos. 

● Ética y transparencia: Es importante garantizar que el uso de la IA sea ético y 

transparente, evitando la discriminación y asegurando que las decisiones basadas en 

IA sean explicables. 

 
Casos de Éxito en la Región 

 
Si bien aún son limitados, algunos países latinoamericanos han comenzado a destacar 

en la implementación de la IA en la Auditoría de Estado, a continuación, presento algunos 

ejemplos destacados, divididos por países: 

Brasil 

● El Tribunal de Cuentas de la Unión ha implementado algoritmos de aprendizaje 

automático para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones anómalos 

que podrían indicar fraudes en programas como Bolsa Familia. Estos algoritmos han 

sido capaces de identificar pagos duplicados, beneficiarios fallecidos que aún recibían 

pagos y otros tipos de irregularidades. 

● Utilizando técnicas de machine learning, el tribunal ha desarrollado modelos 

predictivos para identificar empresas con mayor probabilidad de incumplimiento de 

obligaciones tributarias, lo que ha permitido optimizar la asignación de recursos de 

auditoría. 

México 

● La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha implementado herramientas de IA 

para analizar grandes volúmenes de facturas electrónicas y detectar inconsistencias, 
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como precios inusualmente bajos o altos, o proveedores que no cumplen con los 

requisitos legales. 

● La ASF también ha utilizado la IA para evaluar el impacto de programas sociales en 

la población beneficiaria, comparando datos administrativos con información 

socioeconómica. 

Chile 

● La Contraloría General de la República ha implementado robots de software para 

automatizar tareas repetitivas, como la extracción de datos de sistemas informáticos 

y la generación de informes. 

● La Contraloría ha utilizado técnicas de análisis de datos para identificar los 

principales riesgos asociados a proyectos de inversión pública y evaluar su 

probabilidad de ocurrencia. 

Otros Países 

● Colombia: La Contraloría General de la República ha explorado el uso de la IA para 

mejorar la eficiencia y la efectividad de sus procesos de auditoría, con un enfoque en 

la detección de fraudes y la evaluación del desempeño. 

● Argentina: La Sindicatura General de la Nación ha iniciado proyectos piloto para 

utilizar la IA en la auditoría de cuentas públicas, con el objetivo de mejorar la calidad 

de los informes y la toma de decisiones. 

Áreas de Oportunidad 

Existen numerosas áreas en las que la IA puede aportar valor a la auditoría de Estado: 

● La IA puede identificar patrones anómalos en los datos que sugieren posibles 

actividades fraudulentas: Detección de fraudes. 

● Los modelos de IA pueden analizar datos de desempeño para identificar áreas de 

mejora y evaluar la eficacia de las políticas públicas: Evaluación del desempeño. 
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● La IA puede ayudar a los auditores a identificar y evaluar los riesgos a los que se 

enfrentan las entidades públicas: Análisis de riesgos. 

● La IA puede automatizar tareas repetitivas y liberar a los auditores para que se 

enfoquen en tareas de mayor valor agregado: Automatización de tareas. 

 

Desafíos a Considerar 

● Inversión: La implementación de sistemas de IA requiere una inversión significativa 

en hardware, software y capacitación del personal. 

● Resistencia al cambio: La implementación de nuevas tecnologías puede generar 

resistencia por parte de los empleados. 

● Privacidad de los datos: Es necesario garantizar la protección de los datos 

personales y cumplir con las regulaciones de privacidad. 

 

A manera de cierre, la IA ofrece un gran potencial para transformar la Auditoría de 

Estado en Latinoamérica, mejorando la eficiencia, la precisión y la transparencia de los 

procesos de evaluación. Sin embargo, es importante abordar los desafíos y adoptar las 

mejores prácticas para garantizar una implementación exitosa. 

 
El Rol de INTOSAI y OLACEFS en la Adopción de la IA en la Auditoría de Estado 

 
Para Grau (2023), las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de todo el mundo 

buscan aprovechar el potencial de la IA para mejorar la eficiencia, la eficacia y la calidad de 

sus procesos de auditoría. En este contexto, tanto la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) como la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) han desempeñado un papel 

fundamental en impulsar la adopción de la IA en la auditoría de Estado, a través de sus 

publicaciones y recomendaciones. 

 
INTOSAI: Un Líder Global en la Promoción de la IA 
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La INTOSAI, como organismo internacional de referencia en materia de fiscalización 

superior, ha reconocido la importancia de la IA y ha impulsado su incorporación en las 

prácticas de auditoría a nivel mundial. A través de sus publicaciones y recomendaciones, la 

INTOSAI ha: 

● Sensibilizado a las EFS sobre el potencial de la IA: se han difundido 

estudios y guías prácticas que explican los conceptos básicos de la IA, sus 

aplicaciones en la auditoría y los beneficios que puede aportar. 

● Fomentado la investigación y el desarrollo: se ha promovido la realización 

de investigaciones sobre el uso de la IA en la auditoría, lo que ha permitido 

identificar las mejores prácticas y los desafíos a superar. 

● Establecido estándares y directrices: se han elaborado estándares y 

directrices para la implementación de la IA en la auditoría, lo que garantiza la 

calidad y la coherencia de los procesos. 

● Facilitado el intercambio de conocimientos: se han organizado eventos y 

foros internacionales donde las EFS pueden compartir sus experiencias y 

conocimientos sobre el uso de la IA. 

 
OLACEFS: Un Motor de Impulso en la Región 

 
La OLACEFS, como organización regional de la INTOSAI, ha desempeñado un 

papel clave en la promoción de la IA en la auditoría de Estado en América Latina y el Caribe. 

Al ser una organización más cercana a las realidades de la región, la OLACEFS ha: 

Adaptado las recomendaciones de la INTOSAI al contexto regional, esto ha permitido  

traducción y adaptación de las publicaciones de la INTOSAI a los idiomas de la región y se 

ha desarrollado materiales específicos para las necesidades de las EFS latinoamericanas y 

caribeñas. 

Fomentado la cooperación regional organizando eventos regionales y creando redes 

de colaboración entre las EFS, lo que ha permitido compartir experiencias y buenas prácticas. 
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Impulsado proyectos piloto para la aplicación de la IA en la auditoría de Estado en 

diferentes países de la región. Algunos ejemplos destacados de estos proyectos incluyen: 

 
Análisis de precios de ítems de licitación (APRIL):  

Implementado en el marco del Proyecto Regional Anticorrupción de OLACEFS, 

APRIL utiliza técnicas de IA para identificar irregularidades en los precios de medicamentos 

en licitaciones públicas. Esta herramienta ayuda a prevenir sobrevaloraciones y promueve la 

transparencia en las contrataciones gubernamentales. 

Panoptes: Desarrollado conjuntamente por la EFS de Brasil y bancos proveedores de 

créditos rurales, Panoptes combina imágenes satelitales y datos de créditos agrícolas 

mediante machine learning. Este proyecto permite monitorear el uso adecuado de recursos, 

fomentar la transparencia y ampliar el control social de áreas protegidas. 

Dispositivos Asistidos por IA para Reconocimiento y Alerta (DIAra): Implementado por 

la EFS de Costa Rica, DIAra utiliza cámaras con tecnología IoT y procesamiento de imágenes 

con IA para realizar auditorías en infraestructura y proyectos en escuelas públicas. Esta 

herramienta facilita la detección de potenciales irregularidades y optimiza los procesos de 

inspección. 

Chatbots de Orientación de Denuncia Ciudadana (ODI):  

Desarrollados en EFS de Guatemala, Panamá, Uruguay y el Honorable Tribunal de Cuentas 

de Buenos Aires, estos chatbots utilizan IA para orientar a la ciudadanía sobre cómo realizar 

una denuncia y sobre la labor de fiscalización de las EFS. 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, las publicaciones y recomendaciones de INTOSAI y 

OLACEFS han tenido un impacto significativo en la adopción de la IA en la auditoría de 

Estado, logrando: 
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Acelerar la transformación digital de las EFS, las cuales han podido identificar 

oportunidades para mejorar sus procesos de auditoría a través de la implementación de 

herramientas y técnicas basadas en IA. 

Mejorar la calidad y la eficiencia de las auditorías al analizar grandes volúmenes de 

datos de manera más rápida y precisa, lo que ha llevado a una mayor detección de 

irregularidades y a una mejor comprensión de los riesgos. 

Fortalecer la independencia y la objetividad de las auditorías, ayudando a reducir el 

sesgo humano en los procesos de auditoría y a garantizar una mayor transparencia.  

Promover la innovación y la creatividad en la auditoría, abriendo nuevas posibilidades 

para el desarrollo de herramientas y técnicas de auditoría más sofisticadas y adaptadas a los 

desafíos del siglo XXI. 

 
Conclusiones 

 
La implementación de la IA en la Auditoría de Estado en Latinoamérica ofrece 

grandes oportunidades para mejorar la eficiencia, la eficacia y la transparencia de los 

procesos de auditoría. Sin embargo, es necesario superar los desafíos existentes y promover 

la colaboración entre los diferentes actores involucrados. 

 
La gestión pública, está experimentando una transformación profunda hoy en día 

gracias a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) como catalizador de la transformación 

de la Auditoría de Estado en las EFS de América Latina.  

 
La IA no sustituirá a los auditores, sino que los complementará, permitiéndoles 

desempeñar un papel más estratégico en la mejora de la gestión pública. Los auditores del 

futuro deberán desarrollar nuevas habilidades para trabajar con la IA y aprovechar todo su 

potencial. 

 
La inteligencia artificial representa una oportunidad sin precedentes para transformar 

la auditoría de Estado en América Latina. Al automatizar tareas, mejorar la eficiencia y 
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permitir análisis más sofisticados, la IA contribuye a una mayor transparencia, rendición de 

cuentas y eficacia en el sector público. Sin embargo, es fundamental que las EFS aborden los 

desafíos asociados a la implementación de la IA, como la gestión de los datos, la garantía de 

la privacidad y la ética en el uso de estas tecnologías. 

 
La INTOSAI, a través de sus publicaciones y recomendaciones, ha impulsado la 

adopción de las TIC y la IA en la auditoría de Estado a nivel mundial. La OLACEFS, por su 

parte, ha jugado un papel fundamental en la promoción de la cooperación y el intercambio 

de experiencias entre las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe. 

 
Reflexiones finales 

 
Las EFS deben invertir en la capacitación de sus auditores en el uso de herramientas 

y técnicas de IA. 

 
Es necesario desarrollar marcos normativos que regulen el uso de la IA en la auditoría 

de Estado, garantizando la transparencia, la ética y la protección de los datos. 

 

La colaboración entre las EFS de América Latina es fundamental para compartir 

experiencias, buenas prácticas y desarrollar soluciones conjuntas 

 
La disrupción tecnológica en la Auditoría de Estado representa una oportunidad única 

para mejorar la gestión de los fondos públicos y fortalecer la confianza de los ciudadanos. 

Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos asociados a esta transformación, como la 

inversión en tecnología, la seguridad de la información y la capacitación del personal. 
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CAPÍTULO 16 
 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMANDO EL FUTURO 
 

Alexis Alfinger 
 

Resumen 
 

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una de las tecnologías más revolucionarias 

del siglo XXI. Desde sus humildes comienzos en la década de 1950, la IA ha evolucionado 

para convertirse en una herramienta esencial en una variedad de campos, incluyendo la 

medicina, la educación, la industria y el entretenimiento. Este ensayo explorará la historia, 

los avances recientes, las aplicaciones actuales y los desafíos éticos de la inteligencia 

artificial. 

 

Orígenes y Primeros Desarrollos 

 

 La idea de máquinas inteligentes se remonta a la antigüedad. Los mitos griegos, como 

el de Talos, un gigante de bronce que protegía a Creta, y las leyendas de autómatas en 

diversas culturas, reflejan el deseo humano de crear seres artificiales. Sin embargo, la base 

teórica de la IA moderna se estableció en el siglo XX. En 1950, Alan Turing, un matemático 

británico, publicó su famoso artículo "Computing Machinery and Intelligence", en el que 

proponía el "Test de Turing" como criterio para determinar si una máquina puede pensar. 

Este artículo es considerado uno de los textos fundacionales de la IA. 

 

 El término "inteligencia artificial" fue acuñado en 1956 por John McCarthy, Marvin 

Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon durante la Conferencia de Dartmouth. Este 

evento es considerado el nacimiento oficial de la IA como campo de estudio. Los 

investigadores de Dartmouth tenían la esperanza de que las máquinas pudieran ser 

programadas para imitar cualquier aspecto de la inteligencia humana. Aunque sus 

expectativas eran optimistas, sentaron las bases para futuras investigaciones. 
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El Período de Optimismo y los Primeros Obstáculos 

 

 Durante las décadas de 1950 y 1960, los investigadores lograron avances 

significativos en la IA. Se desarrollaron los primeros programas de ajedrez y resolución de 

problemas, y se crearon lenguajes de programación específicos para la IA, como LISP. Sin 

embargo, a medida que los investigadores se adentraban en problemas más complejos, se 

dieron cuenta de que la inteligencia humana era más difícil de emular de lo que habían 

anticipado. La falta de poder computacional y la complejidad de la percepción y el 

razonamiento llevaron a un período de estancamiento conocido como el "invierno de la IA" 

en las décadas de 1970 y 1980. 

 

El Renacimiento de la IA 

 

 A finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la IA experimentó un 

renacimiento gracias a varios factores. El aumento del poder computacional, el desarrollo de 

nuevas técnicas algorítmicas y la disponibilidad de grandes cantidades de datos permitieron 

avances significativos. Los sistemas expertos, que utilizan reglas basadas en el conocimiento 

para tomar decisiones, se convirtieron en una de las aplicaciones más exitosas de la IA en 

esta época. Además, el desarrollo de redes neuronales artificiales, inspiradas en el 

funcionamiento del cerebro humano, abrió nuevas posibilidades para el aprendizaje 

automático. 

 

El Aprendizaje Automático y el Big Data 

 

 El aprendizaje automático (machine learning) se ha convertido en una de las áreas 

más importantes de la IA en las últimas décadas. Esta técnica permite a las máquinas aprender 

de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo sin ser explícitamente programadas para 

cada tarea. El auge del big data ha sido un factor crucial en el desarrollo del aprendizaje 

automático, ya que proporciona la gran cantidad de datos necesarios para entrenar modelos 

precisos y eficientes. Algoritmos como las máquinas de soporte vectorial, los árboles de 
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decisión y las redes neuronales profundas han revolucionado campos como la visión por 

computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. 

 

La IA en la Vida Cotidiana 

 

 Hoy en día, la IA está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Los 

asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant utilizan técnicas de procesamiento 

del lenguaje natural para entender y responder a nuestras preguntas. Los sistemas de 

recomendación en plataformas como Netflix, Amazon y Spotify analizan nuestros 

comportamientos y preferencias para sugerir contenido personalizado. Los vehículos 

autónomos, aunque todavía en desarrollo, utilizan la IA para navegar y tomar decisiones en 

tiempo real. Estas aplicaciones demuestran el impacto significativo de la IA en nuestra vida 

diaria y su potencial para transformar diversas industrias. 

 

Implicaciones Éticas y Sociales 

 

 A medida que la IA se integra más en nuestra sociedad, surgen importantes cuestiones 

éticas y sociales. La privacidad es una preocupación clave, ya que los sistemas de IA a 

menudo requieren grandes cantidades de datos personales para funcionar eficazmente. 

Además, la IA plantea preguntas sobre el empleo y la automatización. Si bien la IA tiene el 

potencial de aumentar la eficiencia y crear nuevos tipos de trabajos, también puede desplazar 

a los trabajadores en ciertas industrias. La toma de decisiones automatizada también plantea 

cuestiones sobre la equidad y la transparencia, ya que los algoritmos pueden perpetuar sesgos 

existentes o tomar decisiones opacas. 

 

El Futuro de la IA 

 

 El futuro de la IA es prometedor pero incierto. Los avances en áreas como la 

inteligencia artificial general (AGI), que busca crear máquinas con capacidades cognitivas 

similares a las humanas, y la IA explicable, que se centra en hacer que los sistemas de IA 
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sean más transparentes y comprensibles, son áreas de investigación activa. Además, la 

colaboración entre humanos y máquinas, conocida como inteligencia aumentada, tiene el 

potencial de combinar lo mejor de ambos mundos para resolver problemas complejos. 

 

 La historia de la inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, cuando los 

científicos comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran pensar y 

aprender como los seres humanos. Uno de los pioneros en este campo fue Alan Turing, quien 

propuso el famoso "Test de Turing" para determinar si una máquina podía exhibir un 

comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano (Turing, 1950). Desde 

entonces, la IA ha avanzado a pasos agigantados, impulsada por el aumento de la capacidad 

de procesamiento de las computadoras y el desarrollo de algoritmos más sofisticados. 

 

 En las últimas décadas, hemos sido testigos de avances significativos en el campo de 

la inteligencia artificial. Uno de los hitos más importantes fue el desarrollo de redes 

neuronales profundas, que han permitido a las máquinas aprender de grandes cantidades de 

datos y realizar tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento 

del lenguaje natural. Por ejemplo, en 2012, un equipo de investigadores de Google presentó 

un sistema de reconocimiento de imágenes basado en redes neuronales profundas que superó 

a todos los sistemas anteriores en términos de precisión (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 

2012). 

 

Tipos de Inteligencia Artificial** 
 

 La inteligencia artificial se puede clasificar en varias categorías según su capacidad 

y funcionalidad. Una de las clasificaciones más comunes es la que divide la IA en tres tipos: 

IA débil, IA fuerte y superinteligencia artificial. 

 

 La IA débil, también conocida como IA estrecha, está diseñada para realizar una tarea 

específica. Un ejemplo de IA débil es el asistente virtual Siri de Apple, que puede responder 
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preguntas y realizar tareas simples basadas en comandos de voz. Aunque la IA débil puede 

parecer inteligente, no tiene conciencia ni comprensión general del mundo. 

 

 La IA fuerte, por otro lado, es una forma de inteligencia artificial que tiene la 

capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos de manera similar a un ser humano. 

Aunque todavía no hemos alcanzado este nivel de IA, los investigadores están trabajando en 

el desarrollo de sistemas que puedan pensar y razonar de manera autónoma. 

 

 La superinteligencia artificial es un concepto teórico que se refiere a una IA que 

supera la inteligencia humana en todos los aspectos. Esta forma de IA podría tener un impacto 

profundo en la sociedad, ya que podría resolver problemas complejos que actualmente están 

fuera del alcance de la capacidad humana. 

 

Aplicaciones de la Inteligencia Artificial 

 

 La inteligencia artificial tiene una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. 

En la medicina, la IA se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, el desarrollo de 

tratamientos personalizados y la gestión de datos de pacientes. Por ejemplo, los algoritmos 

de aprendizaje automático pueden analizar imágenes médicas para detectar signos tempranos 

de enfermedades como el cáncer. 

 

 En la educación, la IA se utiliza para personalizar el aprendizaje y proporcionar 

retroalimentación en tiempo real a los estudiantes. Los sistemas de tutoría inteligente pueden 

adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y ayudarles a mejorar su 

rendimiento académico. 

 

 En la industria, la IA se utiliza para optimizar procesos de producción, mejorar la 

eficiencia y reducir costos. Los robots industriales equipados con IA pueden realizar tareas 

repetitivas y peligrosas, lo que reduce el riesgo de accidentes laborales. 



 

286 
Alexis Alfinger. (2025). INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMANDO EL FUTURO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

 En el entretenimiento, la IA se utiliza para crear experiencias más inmersivas y 

personalizadas. Los algoritmos de recomendación de plataformas como Netflix y Spotify 

utilizan IA para sugerir contenido basado en las preferencias del usuario. 

 

Ventajas de la Inteligencia Artificial 

 

 La inteligencia artificial ofrece numerosas ventajas. Una de las principales ventajas 

es su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa. Esto 

permite a las empresas tomar decisiones informadas y mejorar su eficiencia operativa. 

 

 Otra ventaja de la IA es su capacidad para realizar tareas repetitivas y monótonas, lo 

que libera a los seres humanos para que se concentren en tareas más creativas y estratégicas. 

Además, la IA puede trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de 

descanso, lo que aumenta la productividad. 

 

La IA también tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, 

los sistemas de IA pueden ayudar a las personas con discapacidades a realizar tareas diarias 

y mejorar su independencia. 

 

Desventajas de la Inteligencia Artificial 

 

 A pesar de sus numerosas ventajas, la inteligencia artificial también presenta desafíos 

y desventajas. Uno de los principales desafíos es la falta de transparencia en los algoritmos 

de IA. A menudo, los sistemas de IA son cajas negras, lo que significa que es difícil entender 

cómo llegan a sus decisiones. Esto puede generar desconfianza y dificultar la adopción de la 

IA en ciertos sectores. 
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 Otra desventaja de la IA es el riesgo de sesgo en los algoritmos. Si los datos utilizados 

para entrenar los sistemas de IA están sesgados, los resultados también lo estarán. Esto puede 

llevar a decisiones injustas y discriminatorias. 

 

 Además, la IA plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. Los 

sistemas de IA a menudo requieren grandes cantidades de datos personales para funcionar de 

manera efectiva, lo que plantea riesgos de violaciones de la privacidad. También existe el 

riesgo de que los sistemas de IA sean hackeados y utilizados con fines malintencionados. 

 

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Sociedad 

 

 La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la sociedad de manera 

significativa. En el ámbito laboral, la IA puede automatizar muchas tareas, lo que podría 

llevar a la pérdida de empleos en ciertos sectores. Sin embargo, también puede crear nuevas 

oportunidades laborales en campos relacionados con el desarrollo y la gestión de sistemas de 

IA. 

 

 En el ámbito social, la IA puede mejorar la calidad de vida de las personas al 

proporcionar soluciones innovadoras a problemas complejos. Por ejemplo, los sistemas de 

IA pueden ayudar a abordar desafíos globales como el cambio climático y la pobreza. 

 

 En el ámbito ético, la IA plantea importantes preguntas sobre la responsabilidad y la 

toma de decisiones. A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, es crucial 

establecer marcos éticos y normativos para garantizar que se utilicen de manera responsable 

y justa. 

 

 Las aplicaciones de la inteligencia artificial son vastas y variadas. En el campo de la 

medicina, la IA se utiliza para diagnosticar enfermedades, predecir brotes de epidemias y 

personalizar tratamientos para pacientes individuales. Un ejemplo notable es el uso de 

algoritmos de aprendizaje automático para analizar imágenes médicas y detectar cánceres en 
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etapas tempranas (Esteva et al., 2017). En la educación, la IA está transformando la forma en 

que los estudiantes aprenden, proporcionando tutoría personalizada y adaptativa que se ajusta 

a las necesidades individuales de cada estudiante (Luckin et al., 2016). 

 

 En la industria, la inteligencia artificial está optimizando procesos de producción, 

mejorando la eficiencia y reduciendo costos. Las fábricas inteligentes utilizan robots y 

sistemas de IA para automatizar tareas repetitivas y peligrosas, lo que permite a los 

trabajadores humanos centrarse en tareas más creativas y de mayor valor añadido (Bauer et 

al., 2015). En el sector del entretenimiento, la IA está revolucionando la forma en que 

consumimos contenido, desde recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming 

hasta la creación de música y arte generados por máquinas (Elgammal et al., 2017). 

 

 A pesar de sus numerosos beneficios, la inteligencia artificial también plantea una 

serie de desafíos éticos y sociales. Uno de los principales problemas es el sesgo en los 

algoritmos de IA, que puede perpetuar y amplificar las desigualdades existentes en la 

sociedad. Por ejemplo, se ha demostrado que algunos sistemas de reconocimiento facial 

tienen tasas de error más altas para personas de color, lo que puede llevar a discriminación y 

prejuicios (Buolamwini & Gebru, 2018). Además, la creciente automatización impulsada por 

la IA plantea preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la necesidad de reentrenar a la 

fuerza laboral para adaptarse a un mundo cada vez más digitalizado (Brynjolfsson & McAfee, 

2014). 

 

 Otro desafío importante es la privacidad y la seguridad de los datos. A medida que 

las empresas y los gobiernos recopilan y analizan grandes cantidades de datos personales, 

surge la preocupación sobre cómo se utilizan y protegen estos datos. Los incidentes de 

violaciones de datos y el uso indebido de información personal han llevado a un creciente 

escrutinio y a la demanda de regulaciones más estrictas para proteger la privacidad de los 

individuos (Zuboff, 2019). 
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 Además, la inteligencia artificial plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza 

de la conciencia y la moralidad. A medida que las máquinas se vuelven más inteligentes y 

autónomas, surge la cuestión de si deberían tener derechos y responsabilidades similares a 

los de los seres humanos. Algunos expertos argumentan que necesitamos desarrollar un 

marco ético para guiar el desarrollo y el uso de la IA, asegurando que se utilice de manera 

justa y equitativa (Bostrom & Yudkowsky, 2014). 

 

 En conclusión, la inteligencia artificial es una tecnología transformadora que tiene el 

potencial de mejorar significativamente nuestras vidas en una variedad de formas. Desde la 

medicina hasta la educación, la industria y el entretenimiento, la IA está revolucionando la 

forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, también plantea una serie de desafíos 

éticos y sociales que deben abordarse para garantizar que sus beneficios se distribuyan de 

manera equitativa y que se minimicen los riesgos. A medida que avanzamos hacia un futuro 

cada vez más impulsado por la IA, es crucial que desarrollemos políticas y regulaciones que 

promuevan el uso responsable y ético de esta poderosa tecnología. 
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CAPÍTULO 17 
 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES REQUERIDAS PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

  
Virginia Rondón de Medina 

 

Resumen 

 

En las organizaciones la gestión del riesgo debe ser una responsabilidad compartida por todos 

sus miembros, dado que cada uno de los integrantes de la misma debe jugar  un papel 

fundamental en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos. De este modo, las 

organizaciones deben hacer esfuerzos para apropiarse de herramientas que ayuden a gestionar 

los riesgos de manera eficiente, fundamentalmente en los tiempos actuales cuando se 

enfrentan al desafío de incorporar en sus procesos y operaciones a las nuevas tecnologías de 

la información, lo cual demanda conocer sobre distintos aspectos como ciberseguridad y 

protección de datos. Pero, la gestión efectiva de riesgos tecnológicos no solo amerita de 

conocimientos técnicos, sino también del desarrollo de habilidades socioemocionales que 

permitan a los individuos y a los equipos contar con herramientas para los retos complejos 

que plantea la gestión de riesgos en entornos tecnológicos. Es por esta razón que en el 

presente artículo se propone determinar cuáles son las habilidades socioemocionales 

requeridas para la gestión del riesgo de las tecnologías de la información. La metodología 

utilizada ha sido de carácter documental, realizándose una revisión bibliográfica y un análisis 

de la información. Se trata de un estudio descriptivo que resalta algunas habilidades que 

viabilizan la gestión del riesgo. En tal sentido, se concluye que las organizaciones deben 

hacer esfuerzos por desarrollar habilidades socioemocionales como vía para adoptar un 

enfoque integral de la gestión del riesgo de las tecnologías de la información que combine 

aspectos técnicos y humanos. 

 

Palabras clave: Gestión del riesgo, organizaciones, tecnologías de la información, 

habilidades socioemocionales. 
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Introducción 

 

 La percepción de la existencia del riesgo ha acompañado a la humanidad desde las 

primeras etapas de su existencia, pues el hombre ha tenido que enfrentar distintos desafíos 

como los presentados la naturaleza. Sin embargo, fue desde la modernidad, con la emergencia 

de la sociedad organizada, que inician las reflexiones y algunas prácticas basadas en enfoques 

sistemáticos y científicos para identificar, evaluar, y mitigar los riesgos en las distintas áreas 

de las organizaciones (financieras, operacionales, estratégicas, reputacionales y legales) con 

lo que se aseguró la capacidad de operación de las mismas de forma más efectiva.  

 

 Debe destacarse que la gestión del riesgo en la era de las innovaciones digitales se ha 

vuelto más compleja y crítica debido a factores como la escalada de la interconectividad, la 

rápida evolución de las innovaciones tecnológicas, la dependencia de las tecnologías digitales 

y los altos requerimientos de ciberseguridad que permitan garantizar la integridad, la 

confidencialidad y la disponibilidad de la información.  

 

 De esta manera, resulta interesante observar como las organizaciones establecen 

protocolos de gestión del riesgo para proteger sus activos, asegurar la continuidad operativa 

y mantener la confianza de sus partes interesadas. No obstante, esos protocolos generalmente 

no incluyen consideraciones de adopción de habilidades socioemocionales que permitan 

impulsar una adecuada gestión del riesgo. 

 

 Es por ello que en el presente informe se proponen un conjunto de habilidades 

socioemocionales que deberían ser estimadas para el éxito de la gestión del riesgo. A tales 

efectos, primeramente, se inicia con algunas consideraciones generales en torno a la gestión 

del riesgo y luego se exponen ciertas habilidades que se estiman prioritarias para acometer la 

función de administrar los riesgos.  
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Generalidades en torno a la Gestión del Riesgo  

 

La Real Academia Española refiere que el riesgo es la “contingencia o proximidad de un 

daño” (2023, definición 1); además establece que peligro y amenaza son sinónimos de ese 

constructo. Por consiguiente, cuando se habla de riesgo hace referencia a una situación o 

evento que puede causar daño, pérdida o perjuicio, siendo natural que el riesgo produzca 

incertidumbre, dado que no siempre se puede determinar si el evento sucederá ni la magnitud 

de sus consecuencias.  

 

 Consecuentemente, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2018), la International Organization for Standardization (ISO, 

Organización Internacional de Normalización, 2018), en su norma específica para la gestión 

del riesgo, ISO 31000 (ISO, 2018) y el Project Management Institute (2021) señalan que un 

riesgo es un evento o condición incierta, pero agregan que si el evento o condición ocurre 

puede tener un efecto positivo o negativo. Esto quiere decir que el riesgo puede ser visto 

como oportunidad o como amenaza. 

 

 De este modo, si se revisa la relación entre el hombre y el riesgo se observa como 

desde la etapa prehistórica este ha sido desafiado por distintos riesgos provenientes de la 

naturaleza, tales como los desastres naturales, el clima, la fauna salvaje o la escasez de 

recursos; también en la historia se ha podido constatar cómo mientras para unos los riesgos 

han significado una barrera infranqueable que ha limitado su desarrollo para otros ha 

constituido un incentivo para buscar estrategias de supervivencia. Las acciones de estos 

últimos pudieran ser consideradas como el antecedente remoto de la gestión del riesgo.  

 

 Pero, en rigor, Tamayo Saborit et al. (2020) establecen que el nacimiento de la gestión 

de riesgo se vincula con los primeros indicios de los seguros. Por consiguiente, realizan un 

recuento del desarrollo de los seguros, asegurando que desde las civilizaciones antiguas se 

hallan vestigios de lo que hoy es un seguro. Por ejemplo, mencionan que en Babilonia existen 
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evidencias arqueológicas que sugieren que los miembros de caravanas convenían en crear un 

fondo común para protegerse en caso de robos o extravíos. Luego, apuntan que los fenicios 

recurrieron a la práctica de resarcir a quienes frente a eventualidades marítimas tuvieran que 

deshacerse de sus cargas. Estas prácticas fueron evolucionando hasta que en la Edad Media 

los habitantes de Lombardía establecieron un seguro marítimo como el que se conoce hoy en 

día.  

 

 Continuando con la evolución de los seguros, los autores señalados mencionan otros 

eventos históricos hasta marcar un hito en la Segunda Revolución Industrial (iniciada en la 

séptima década del siglo XIX), por cuanto, producto del desarrollo industrial en distintas 

ramas, surgen el seguro agrícola, el seguro de accidentes, el seguro de responsabilidad civil 

y hasta el seguro de vida. De allí en adelante, los adelantos tecnológicos y el avance de los 

medios de transporte y comunicación  generaron nuevos riesgos que demandaron seguros.  

 

 Sin embargo, los referidos autores apuntan que la gestión de riesgo va a surgir 

formalmente en 1955 en los Estados Unidos, cuando comerciantes se ven precisados a 

financiar pérdidas de sus organizaciones que no eran transferibles a las compañías de seguros. 

De esta manera,  

se inició un proceso enfocado a investigar del riesgo como fenómeno 
independiente, con el objetivo de definir su naturaleza, componentes y 
seleccionar las herramientas para poder enfrentarlo, hasta convertirse en un 
instrumento indispensable para analizar el desarrollo futuro de cualquier 
proyecto. (Tamayo Saborit et al., 2020, p. 19) 
 

 Ahora bien, es necesario determinar qué se conoce como gestión del riesgo. Esta es 

definida por  Heads (1990, citado por Tamayo Saborit et al, 2020), como “el procedimiento 

de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y las actividades de una organización 

para reducir al mínimo los efectos adversos de pérdidas accidentales sobre la organización al 

mínimo costo posible” (p.21).   
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 Por su parte, Esteva Fisher (1994, citado por Tamayo Saborit et al, 2020) plantea que 

la gestión del riesgo es una “función empresarial cuyo objetivo es la conservación de los 

activos y del poder de generación de beneficios mediante la minimización a largo plazo del 

efecto financiero de las pérdidas accidentales” (p.21). 

 Nótese que ambos conceptos sobre la gestión del riesgo destacan la importancia de la 

minimización de las pérdidas accidentales dentro de una organización. Pero, mientras Heads 

pone énfasis en la eficiencia y el control de los recursos, Esteva Fisher resalta la importancia 

de la sostenibilidad financiera a largo plazo. Estas perspectivas resultan complementarias, 

puesto que combinan la necesidad de un manejo estratégico y operativo con una visión a 

largo plazo de la estabilidad y crecimiento de la organización. 

 

 En cuanto a la tipología de los riesgos, existen diversas clasificaciones en torno a 

estos. Una de ellas establece que por su origen los riesgos pueden ser externos o internos a la 

organización. Entre los externos está el riesgo país (que a su vez se subdivide en riesgo 

económico, riesgo institucional, riesgo del sistema financiero  y riesgo de la cultura de 

pagos); los riesgos naturales y los riesgos políticos. Por su parte, los riesgos internos 

comprenden los riesgos de negocios (sectorial, competitivo y de sostenibilidad); riesgos 

financieros (de crédito, de mercado de liquidez y estructurales); riesgos legales (por 

incumplimiento de los distintos niveles de normas), riesgos estratégicos (que trastocan la 

estrategia de la organización) y riesgos  reputacionales (relacionados con la estima otorgada 

por los grupos de interés externo e interno) (Azcoiti Navarro, 2022). 

 

 Por otro lado, a lo largo de los años se han desarrollado diversos modelos y marcos 

de referencia para abordar la gestión del riesgo de manera efectiva. Dos de los más destacados 

a nivel internacional son la norma ISO 31000 y el marco COSO ERM, los cuales han tenido 

actualizaciones que, entre otros puntos, hacen mayor énfasis en los riesgos derivados de las 

nuevas tecnologías. Asimismo, existen otros modelos como FAIR (Factor Analysis of 

Information Risk) que, tal como su nombre lo indica, se centra promover y desarrollar 

mejores prácticas en la gestión de riesgos de información, u OCTAVE (Operationally Critical 



 

296 
Virginia Rondón. (2025). HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES REQUERIDAS PARA LA GESTIÓN  EL 
RIESGO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
 

Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation), cuyo objetivo principal es garantizar los 

sistemas informáticos en las organizaciones. 

   

 Destaca que las actualizaciones señaladas y la emergencia de modelos específicos 

para las tecnologías de la información (TI) responden a la necesidad de adaptar la gestión de 

riesgos a un entorno empresarial cada vez más dinámico y complejo, caracterizado por la 

rápida evolución tecnológica. De allí que se han incrementado los riesgos producto de las 

mega tendencias empresariales emergentes que se apoyan en la globalización y la 

digitalización (Azcoiti Navarro, 2022).  

 

 Por consiguiente, los administradores de riesgo deben obtener competencias en la 

gestión de riesgos de TI, entendidos como “riesgos del negocio asociados con el uso, la 

propiedad, la operación, la participación, la influencia y la adopción de las TI en una 

organización” (Arteaga Martínez, 2017, p. 6). Ello significa que los responsables de 

administrar los riesgos de TI tienen una misión vital en las organizaciones que, según Deloitte 

(2023), trasciende la protección de los activos, puesto que son los encargados de que cada 

una de las partes interesadas se sientan confiadas con la presencia de las TI. 

  

 Definitivamente, una de las tareas de mayor relevancia en las organizaciones en los 

actuales momentos de alta dependencia tecnológica es la gestión de los riesgos de las TI a 

efectos de garantizar la continuidad del negocio, proteger los activos informáticos y asegurar 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, puesto que la sociedad ha 

sido testigo de un número importante de experiencias extremadamente complejas derivados 

de ciberataques sofisticados y la creciente complejidad de los sistemas de información, que 

han expuesto la vulnerabilidad de las organizaciones ante la filtración de datos sensibles y la 

interrupción de servicios críticos.  
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 Todo ello hace que se considere que es imprescindible contar con profesionales que 

posean un conjunto de habilidades técnicas sólidas, combinadas con habilidades 

socioemocionales que favorezcan la gestión del riesgo de las TI.  

 
Habilidades Socioemocionales en la Gestión del Riesgo de las Tecnologías Emergentes 

 

 Al revisar la práctica de la gestión del riesgo debe considerarse que es un proceso que 

contempla varias etapas. Este, según la norma ISO 31000, implica los siguientes elementos: 

1) comunicación y consulta; 2) establecimiento del alcance, contexto y criterios; 3) 

evaluación del riesgo (identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del riesgo); 

4) tratamiento del riesgo (selección de las opciones y  preparación e implementación de los 

planes; 5) seguimiento y  revisiones y 6) registro e informes (ISO, 2018). Destaca que el 

proceso es iterativo, por lo que ese enfoque continuo y cíclico le permite adaptarse a las 

condiciones cambiantes y garantizar que los riesgos se gestionen de manera efectiva a lo 

largo del tiempo. 

 
 Sin duda, aparte del conocimiento de dichas etapas y de la necesidad de conocer 

técnicas y herramientas, es vital que frente a la tarea de gestionar los riesgos los miembros 

de las organizaciones fortalezcan ciertas habilidades socioemocionales cruciales para esa 

tarea, ya que estas habilidades permiten a los individuos no solo manejar adecuadamente el 

estrés y la incertidumbre que conlleva la gestión de riesgos, sino también colaborar de manera 

efectiva con otros, comunicarse de forma asertiva y adaptarse a situaciones cambiantes. Es 

decir, se trata de crear un entorno organizacional resiliente y proactivo, capaz de enfrentar y 

superar los desafíos que surgen en el proceso de identificación y mitigación de riesgos, por 

lo que, aun cuando se cuente con las mejores técnicas y herramientas para gestión de riesgo, 

se requieren de habilidades socioemocionales. 

 
 En consecuencia, se postula que dentro del intricado universo de las habilidades 

socioemocionales que puede  desarrollar o potenciar un individuo que se encargue de la 
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administración de los riesgos existen tres capacidades que son  esenciales en la idea de crear 

sinergias organizacionales que propendan al logro de los objetivos  

 

 En primer lugar, se requieren habilidades comunicativas. De hecho, la comunicación, 

conjuntamente con la consulta, es parte de las etapas de la gestión del riesgo que fueron 

mencionadas, teniendo la particularidad de poseer carácter transversal, por cuanto debe estar 

presente en cada una de las otras etapas. Su propósito es: 

apoyar a las partes interesadas pertinentes a comprender los riesgos, las bases con 
las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias acciones 
específicas. La comunicación busca promover la concientización y la 
comprensión de los riesgos, mientras que la consulta implica obtener 
retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Una 
coordinación cercana entre ambas debiera facilitar un intercambio de 
información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible, 
teniendo en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así como 
el derecho a la privacidad de las personas. (ISO, 2018, p. 11).  

 Entonces, se reconoce que debe procurarse utilizar estrategias que permitan 

comunicación eficaz tanto de forma oral como escrita, a efectos de lograr un mejor  

desempeño en gestión del riesgo de cada uno de los niveles de la organización. Así, es 

fundamental que un gestor de riesgos adquiera habilidades comunicativas interpersonales 

que potencian las organizaciones como fluidez verbal, explicación,  interpretación, 

valoración y persuasión (Zayas Agüero, 2011). Cabe destacar que, entre estas, la persuasión 

ocupa un lugar privilegiado, dado que quien posee esta habilidad logra cambios en la 

conciencia de sus receptores, lo cual es vital para la gestión de riesgos. Asimismo, debe 

sumarse a dichas habilidades comunicativas la transparencia en torno a los riesgos que serán 

asumidos, de manera que los involucrados puedan tener confianza en quienes gestionan los 

riesgos por cuanto informan de manera clara, oportuna y veraz. 

  
 Por otra parte, otra habilidad indispensable para el administrador de riesgos es el 

manejo del estrés, puesto que la incertidumbre de los riesgos y las consecuencias 

significativas que pudieran acarrear generan un ambiente de alta presión, especialmente en 

situaciones donde los riesgos identificados son críticos o están relacionados con la 
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supervivencia de la organización. De allí que para cuidar que estas tensiones lesionen la salud 

mental y emocional de los responsables de gestionar riesgos es perentorio que obtengan 

herramientas para manejar el estrés de manera efectiva, sobre todo considerando que si bien 

el individuo ante situaciones estresantes tiene la posibilidad de reaccionar o evitando el 

agente estresor o adoptando una conducta de enfrentamiento (Barrio et al., 2006), el 

administrador de riesgos no tiene la opción de evitar las situaciones de riesgos que le 

producen estrés, sino que definitivamente debe enfrentarlos para dar cumplimiento a las 

tareas propias de su rol.  

 

 Por consiguiente, es importante que el profesional de gestión del riesgo tome medidas 

para manejar el estrés que incluye acciones físicas (actividad física, buena postura, 

acupresión, acciones repetitivas, respiración), vida saludable (buena alimentación, sueño 

reparador), trabajo saludable (pausas para relajación, evaluación de los estresores, 

planificación, seguimiento de consejos de organismos de salud) y apoyo social y manejo de 

emociones (conversaciones, visualización a soluciones frente escenarios adversos, 

mantenimiento de rutinas positivas, enfrentamiento de temores, practica de religiones) 

(Organización Internacional para las Migraciones, s.f.). 

 
 Además, es imperativo que el gestor de riesgo sea consciente de que el uso de las 

tecnologías generan estrés tecnológico o tecnoestrés, el cual fue descrito por primera vez en 

los años ochenta como “una enfermedad moderna de adaptación causada por una incapacidad 

para hacer frente o tratar nuevas tecnologías computacionales de una manera saludable”, por 

el psiquiatra estadounidense Brod (citado en Salazar-Concha et al. 2020, p. 167). Sin 

embargo, esta primera consideración evolucionó y actualmente se considera que es un 

proceso en el que la incorporación de tecnologías realizan demandas que dependiendo de las 

habilidades del individuo y de las organizaciones pueden resultar fuente de tecnoeustrés 

(estrés positivo) o tecnodistrés (estrés negativo) (Tarafdar et al. citado en Salazar-Concha et 

al. 2020).   
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 En consecuencia, la gestión de riesgo debería proporcionar herramientas para que la 

incorporación y uso de tecnologías constituyan una experiencia que pueda ser canalizada por 

los miembros de las organizaciones. Por lo tanto, la meta de gestión del estrés también se 

traslada a los distintos colaboradores de la organización que hacen frente a los riesgos, por 

lo que quienes gestionan los riesgos deben ser empáticos y ofrecerles instrumentos que les 

permitan manejar el estrés y entender que es lícito que sientan temor ante las TI. Así, en 

procura de una organización saludable deben procurar el bienestar general, donde exista la 

percepción de que las tecnologías promueven el bienestar, no que lo deterioran.  

 

 Finalmente, destaca entre las habilidades socioemocionales que debe poseer un gestor 

de riesgos está la capacidad de trabajo en equipo, ya que la naturaleza de los riesgos, que a 

menudo son multifacéticos y complejos, exige que sean enfrentados de manera conjunta. En 

este sentido, el gestor de riesgos no solo debe ser capaz de colaborar efectivamente con otros, 

sino también de liderar equipos multidisciplinarios que se enfoquen en identificar, evaluar y 

mitigar riesgos desde diferentes perspectivas. Esta capacidad implica, además, saber cómo 

fomentar un ambiente de confianza y comunicación abierta, donde cada miembro del equipo 

se sienta valorado y motivado a contribuir con sus conocimientos y experiencias, sintiendo 

que forma parte de un grupo que se complementa, donde cada quien tiene algo que aportar y 

que tiene el compromiso de actuar conforme a los objetivos planteados.  

 

 Resalta que sería deseable que el encargado de gestionar los riesgos, en la materia 

que le compete, asuma su liderazgo conforme a los principios que establecen Katzenbach y 

Smith (citado por Universidad de León, 2014) que refieren que el líder del equipo debe 

destacar y explicar el objetivo y el enfoque del equipo, reforzar el compromiso y la confianza 

de cada miembro del equipo y del equipo en general, controlar constantemente las bazas del 

equipo, relacionarse con personas no pertenecientes al equipo, para proteger su grupo, crear 

oportunidades para sus miembros, desempeñar cabalmente su trabajo para demostrar su 

compromiso con el equipo y servir de modelo.  
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 En suma, el desarrollo de competencias socioemocionales como la comunicación 

efectiva, el manejo del estrés y el trabajo en equipo, es esencial para los gestores de riesgos 

en un entorno organizacional dinámico y complejo. Estas habilidades no solo permiten a los 

líderes enfrentar los desafíos inherentes a la gestión de riesgos con mayor resiliencia y 

adaptabilidad, sino que también potencian la capacidad de la organización para mitigar 

amenazas de manera colaborativa y eficiente.  

 

Reflexión Final: Hacia una Gestión del Riesgo Integral, el Rol Crucial de las 

Habilidades Socioemocionales 

 
 La gestión del riesgo ha sido tradicionalmente abordada desde una perspectiva técnica 

y analítica, centrada en la identificación, evaluación y mitigación de amenazas mediante 

herramientas y procesos específicos. Sin embargo, este enfoque, aunque necesario, resulta 

insuficiente si no se complementa con la consideración de la importancia de que estas 

habilidades vayan acompañadas por habilidades socioemocionales. Al respecto, se postula 

que  la comunicación efectiva, la gestión del estrés y el trabajo en equipo no solo facilitan la 

implementación de las estrategias técnicas, sino que también potencian la capacidad de la 

organización para adaptarse y responder a situaciones complejas e inciertas. Por 

consiguiente, estas competencias permiten a los gestores de riesgos enfrentar los desafíos con 

una visión más holística y humana, considerando no solo los aspectos cuantificables, sino 

también las dinámicas emocionales y relacionales que influyen en el éxito de la gestión del 

riesgo. 

 

 Si a lo anterior le sumamos que se está en presencia de las innovaciones tecnológicas 

y la transformación digital, la gestión del riesgo adquiere una nueva dimensión, donde las 

habilidades socioemocionales se vuelven aún más cruciales para la supervivencia de las 

organizaciones en un entorno en constante cambio. Al respecto, debe analizarse que la 

digitalización así como introduce nuevas herramientas y tecnologías para la identificación y 

mitigación de riesgos, también trae consigo desafíos únicos, como la rápida obsolescencia de 
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las soluciones, la ciberseguridad, y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de trabajo. En 

este contexto, la capacidad de los gestores de riesgos para comunicarse efectivamente, 

manejar el estrés y fomentar el trabajo en equipo se vuelve indispensable para garantizar que 

la organización no solo subsista, sino que prospere.  

 

 En tal sentido, el papel de la comunicación es esencial en la gestión del riesgo porque 

permite compartir información crítica de manera clara y oportuna, asegurando que todos los 

miembros de la organización estén alineados en la identificación y la mitigación de 

amenazas, aunado a que permite la toma de decisiones en las que participen los miembros de 

los distintos niveles de la organización. Resalta que el reto de la comunicación tiene ahora el 

reto de compartir información crítica a través de múltiples canales digitales, con lo que debe 

prepararse para brindar mensajes claros y consistentes en un entorno donde la información 

se transmite a gran velocidad y a través de plataformas diversas. 

 

 Por otra parte, la gestión del estrés es igualmente importante, ya que los gestores de 

riesgos a menudo operan en ambientes de alta presión, acrecentados por la incertidumbre y 

la complejidad que ha traído la digitalización, donde la capacidad para manejar la ansiedad 

y el estrés influye directamente en su correcto desempeño. Es decir, en la medida que el 

administrador del riesgo pueda manejar las distintas emociones que produce el estrés podrá 

tener mayor claridad para evaluar las situaciones de manera objetiva y tomar decisiones que 

favorezcan a la organización a largo plazo. 

 

 Por último, el trabajo en equipo es un componente crucial que no solo asegura que 

las decisiones sean multidimensionales y bien informadas, sino que también fomenta un 

sentido de cohesión y resiliencia dentro de la organización, por cuanto la complejidad de los 

riesgos hacen que se requiera de buscar soluciones con el concurso de las diferentes áreas y 

disciplinas que conviven en la organización en entornos físicos y digitales. 

  



 

303 
Virginia Rondón. (2025). HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES REQUERIDAS PARA LA GESTIÓN  EL 
RIESGO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
 

 En resumen, para lograr una gestión del riesgo verdaderamente integral en un mundo 

digitalizado es imprescindible que las organizaciones inviertan tanto en la implementación 

de marcos y metodologías robustas de gestión del riesgo como en el   desarrollo de las 

habilidades socioemocionales descritas, no dudando en desarrollar otras habilidades que de 

acuerdo a su dinámica puedan requerir quienes tienen la tarea de gestionar el riesgo de las 

TI, así como de quienes deben seguir los lineamientos previstos para afrontar los desafíos 

que presentan las TI.  
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CAPÍTULO 18 
 

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTROL FISCAL DE 
LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

  

Ingrid Carolina Roa Rojas 
   

RESUMEN 
 

Este artículo explora cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando el control de los 

precios de transferencia, un aspecto crucial en la fiscalidad internacional. Se analiza el uso 

de la IA, sus beneficios, desafíos y el futuro de esta tecnología en la auditoría y cumplimiento 

de los precios de transferencia La metodología adoptada es cualitativa con una perspectiva 

hermenéutica-interpretativa, para la elaboración de este artículo, se empleó el uso de las IA 

Copilot, Gemini de Google, ChatGpT4.1, Consensos, para la búsqueda de literatura y 

diálogos para guiar la investigación. Conclusiones: El uso de la inteligencia artificial (IA) en 

el control de los precios de transferencia representa una evolución significativa en la 

fiscalidad internacional, con beneficios como mayor eficiencia, precisión y reducción de la 

evasión fiscal. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos relacionados con la calidad 

y gestión de datos, la necesidad de formación de competencias adecuadas y la creación de un 

marco regulatorio equilibrado. El futuro de la IA en este ámbito es prometedor, siempre y 

cuando se aborden adecuadamente los desafíos éticos y de gobernanza. 

 

Palabras clave: IA, Precios de Transferencia, Economía, Digital  
 

SUMMARY 
 

This article explores how artificial intelligence (AI) is transforming the control of transfer 

pricing, a crucial aspect of international taxation. It analyzes the use of AI, its benefits, 

challenges, and the future of this technology in the audit and compliance of transfer pricing. 

Using a qualitative methodology and a hermeneutic-interpretative perspective, the article 
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employs AI tools such as Copilot, Google’s Gemini, ChatGPT-4.1, and Consensos for 

literature search and dialogues to guide the research. 

Conclusions: The use of artificial intelligence (AI) in the control of transfer pricing represents 

a significant evolution in international taxation, with benefits such as greater efficiency, 

accuracy, and reduction of tax evasion. However, its implementation faces challenges related 

to data quality and management, the need for adequate skill training, and the creation of a 

balanced regulatory framework. The future of AI in this field is promising, provided that 

ethical and governance challenges are adequately addressed. 

Keywords: AI, Transfer Pricing, Economy, Digital 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 La evasión fiscal a escala global sigue siendo un problema acuciante. Según el último 

informe de 2024 EU Tax Observatory, las multinacionales continúan trasladando enormes 

sumas de beneficios a paraísos fiscales, lo que representa una pérdida significativa de 

ingresos para los gobiernos de todo el mundo. En 2022, se estima que se transfirieron 1 billón 

de dólares a estos paraísos, una cifra que subraya la urgencia de encontrar soluciones 

efectivas para combatir esta práctica. 

 

 Una de las principales herramientas utilizadas por las multinacionales para minimizar sus 

obligaciones fiscales es la manipulación de los precios de transferencia. Estos precios, que 

se establecen entre empresas relacionadas dentro de un mismo grupo, pueden ser 

artificialmente inflados o reducidos para trasladar beneficios a jurisdicciones con tasas 

impositivas más bajas. Esta práctica no solo erosiona la base imponible de los países, sino 

que también distorsiona la competencia y perjudica a las empresas locales. 

 

 Los precios de transferencia son un elemento fundamental en las operaciones de las 

empresas multinacionales. Se refieren al valor monetario asignado a las transacciones de 

bienes, servicios o intangibles entre entidades relacionadas dentro de un mismo grupo 

empresarial. La correcta determinación de estos precios es crucial para garantizar una 
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distribución equitativa de los beneficios a nivel global y asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales en cada jurisdicción. 

 Sin embargo, la complejidad inherente a las estructuras corporativas multinacionales y el 

creciente volumen de transacciones intragrupo y la digitalización de la economía han 

convertido el control de los precios de transferencia en una tarea cada vez más desafiante. La 

diversidad de productos, servicios y mercados involucrados, así como la constante evolución 

del entorno tecnológico, económico y normativo, exigen un enfoque sofisticado para la 

gestión del cumplimiento tributario en Precios de Transferencia. Así como las empresas están 

haciendo uso de la tecnología para optimizar sus ganancias y modelos de negocios las 

Administraciones Tributarias evolucionan tecnológicamente en las distintas actividades 

inherentes a sus fines fiscales para cumplir sus objetivos como organización, siendo hoy día 

una de las tareas claves, el control de riesgo tributario en precios de transferencia, no 

solamente en países desarrollados sino también en países latinoamericanos. 

 

 Ante este panorama, la inteligencia artificial surge como una herramienta prometedora 

para abordar los desafíos asociados al control fiscal de los precios de transferencia. Su 

capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y realizar 

predicciones puede revolucionar la forma en que las administraciones tributarias y las 

empresas gestionan estas transacciones y el cumplimiento tributario. 

 

 El objetivo de este trabajo es explorar las diversas utilidades y herramientas de la 

inteligencia artificial que pueden ser utilizadas para optimizar los procesos de determinación, 

documentación y control de los precios de transferencia, así como para identificar potenciales 

riesgos fiscales. A través de este análisis, se busca contribuir al explorar un camino hacia el 

conocimiento en el tema. 

 

METODOLÓGÍA 
 

 Este estudio adopta un enfoque cualitativo descriptivo con el objetivo de explorar el 

uso de la inteligencia artificial en el control fiscal de los precios de transferencia. La 
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naturaleza compleja y emergente de esta temática exige una metodología flexible que permita 

comprender los significados y perspectivas de los actores y componente involucrados. El 

diseño de la investigación fue no experimental, y se empleó la técnica del análisis 

documental. Para ello, se utilizaron cuatro herramientas de inteligencia artificial básicas: 

Copilot, Gemini de Google, ChatGPT-4.1 y Consensos, para la búsqueda selectiva con 

palabras y preguntas claves para obtener literatura relaciona con la temática, así como 

también para el análisis de datos con un enfoque inductivo para identificar patrones y 

categorías emergentes. 

 

 Las técnicas utilizadas incluyen: Codificación abierta: Asignar códigos a segmentos 

de texto para identificar temas y conceptos relevantes. Codificación axial: Establecer 

relaciones entre los códigos para construir categorías más abstractas. Codificación selectiva: 

Identificar los temas centrales y desarrollar las categorías principales. Triangulación: 

Comparar los resultados obtenidos de diferentes fuentes de datos para aumentar la validez de 

los hallazgos. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Fundamentos básicos sobre Inteligencia Artificial  
 

 La inteligencia artificial (IA) esta referida a la capacidad de las máquinas para llevar 

a cabo tareas que cotidianamente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el 

razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Se dice que es artificial porque imita al 

ser humano. Al comienzo de 1950, el concepto de IA ha evolucionado significativamente, 

uno de los pioneros en este campo de investigación e innovación reconocido Alan Turing un 

matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico 

 

 Parte de su reservorio científico es el documento sobre “Computing Machinery and 

Intelligence” de 1950, planteó la famosa pregunta: “¿Pueden las máquinas pensar?” y 

propuso los famosos test de Turing como un criterio para evaluar la inteligencia de una 
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máquina. Este trabajo contribuyó en consolidar las bases de la IA, así como también introdujo 

conceptos medulares, sobre el aprendizaje automático y la simulación de la cognición 

humana. 

 

 Durante los años 60 y 70, se desarrollaron los primeros programas de IA capaces de 

realizar tareas muy específicas, como por ejemplo jugar al ajedrez o resolver problemas 

matemáticos. No obstante, fue en las décadas posteriores cuando el campo experimentó una 

expansión exponencial gracias a los avances en el procesamiento de datos y algoritmos. 

 

 Hoy en día, la IA abarca varias subdisciplinas, incluyendo el aprendizaje automático 

(machine learning), el procesamiento del lenguaje natural (natural language processing) y la 

visión por computadora (computer vision). Según Russell y Norvig (2020), el aprendizaje 

automático se constituye en la idea de que las máquinas pueden aprender de los datos y 

mejorar su rendimiento con el tiempo, sin necesidad de ser programadas específicamente 

para cada tarea. 

 

 ¿Cómo funciona una IA? La inteligencia artificial (IA) funciona mediante la 

combinación de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas procesar 

datos, aprender de ellos y tomar decisiones basadas en patrones identificados. En esencia, 

una IA recibe datos de entrada, los analiza utilizando algoritmos de aprendizaje automático, 

y luego genera una salida o respuesta. Este proceso de aprendizaje continuo permite a la IA 

mejorar su rendimiento con el tiempo. Según Russell y Norvig (2020), “la IA se basa en la 

capacidad de las máquinas para aprender de los datos y adaptarse a nuevas situaciones sin 

ser programadas explícitamente para cada tarea”. 

 

 El campo de las IA es multifacético abarca diversos enfoques y tecnologías que 

facilitan el comportamiento inteligente en las máquinas. 

 

Comprensión e Interacción 
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 Los sistemas de IA interpretan las entradas de los usuarios convirtiéndolas en 

matrices conceptuales, que luego se comparan con una base de datos de conceptos 

interrelacionados para generar respuestas adecuadas (Spring, 2012). Esta interacción es 

fundamental para desarrollar una comprensión matizada de las declaraciones de los usuarios, 

permitiendo una comunicación más efectiva (Schramm, 1985). 

 

Aprendizaje y Auto-Mejora 
 

 Un aspecto significativo de la IA es la programación heurística, donde las máquinas 

mejoran su rendimiento con el tiempo a través del aprendizaje y la inferencia inductiva 

(Solomonoff, 1966). Esta capacidad de auto-mejora es esencial para resolver problemas 

complejos que requieren razonamiento y adaptabilidad similares a los humanos (Russell & 

Norvig, 1994). 

 

Aplicaciones e Impacto 
 

 Las tecnologías de IA son fundamentales en diversas aplicaciones, desde la detección 

de fraudes en la banca hasta los sistemas de reconocimiento de voz (Waltz, 1997). Estos 

avances destacan el potencial transformador de la IA para mejorar las tareas cotidianas y los 

procesos de toma de decisiones. En precios de transferencia sus utilidades son infinitas,  

desde la búsqueda de fuentes, construcción de bases de datos, elaborar protocolos de 

auditorías, análisis legal de caso específicos a partir de las bases de datos de (casos  sentencias 

y jurisprudencia), elaboración de base de datos de estudios de precios de transferencia, 

desarrollo de modelos de gestión de conocimiento del tema, búsqueda de empresas 

comparables,  auxiliares de búsqueda de contratos en base de datos privadas, base de datos 

financieros,  redacción de actas de reparo, reportes, informes de auditoría. Algoritmos para 

desarrollar rangos de comparación por sectores económicos específicos en mercados 

específicos, Diseño de Matrices y Control de Riesgo, entre otra más para las tareas de control 

fiscal en la materia. 
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 Aunque la IA muestra un inmenso potencial, persisten desafíos para lograr una 

inteligencia a nivel humano, ya que muchas teorías y enfoques continúan evolucionando y 

enfrentando limitaciones prácticas (Russell & Norvig, 1994). 

  

Ahora bien, siendo los algoritmos la fuente del desarrollo potencial de la IA es imperante 

definir que son los algoritmos. 

 

¿Qué son los Algoritmos? 
 
 El término “algoritmo” proviene de la traducción al latín del nombre árabe 

“alkhowarizmi”, que corresponde al matemático y astrónomo árabe Muhammad ibn Musa 

al-Khwarizmi. Este erudito escribió un tratado sobre la manipulación de números y 

ecuaciones, sentando las bases para el desarrollo de los algoritmos tal como los conocemos 

hoy en día. 

 

 En la actualidad, un algoritmo informático se define como un conjunto sistemático de 

reglas o instrucciones diseñadas para realizar una tarea específica o resolver un problema. 

Puede considerarse como un método que transforma entradas en salidas a través de una serie 

de pasos bien definidos, asegurando que el proceso sea finito y termine después de un número 

predeterminado de operaciones (Gentle, 2008; Denning & Tedre, 2018). Así, los principios 

establecidos por al-Khwarizmi han evolucionado y se han adaptado a la era digital, 

convirtiéndose en la base fundamental de la informática moderna. 

 

 Un algoritmo es una serie de pasos organizados, que describe el proceso que se debe 

seguir, para dar solución a un problema específico. (Fadul, 2004). Una de las condiciones 

especiales de los algoritmos es que podemos resolver un problema paso a paso pero con una 

condicionante, si no se resuelve un paso del problema no se puede pasar al siguiente. 

 

 Los algoritmos son pilares en la informática, así como del desarrollo de sistemas, por 

lo cual la siguiente estructura no es solo de los algoritmos, es como tal la estructura del 
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tratamiento automático de la información también conocido como procesamiento de datos 

Gomez F, (2024) describe los procesos: 

1. Entrada: En los procesos informáticos, la entrada representa todos los datos que necesita 

el algoritmo para ser procesados, es la alimentación necesaria para que se puedan procesar 

los datos, pueden ser datos que introduzca el usuario del algoritmo o bien que se obtengan de 

alguna otra fuente. 

2. Proceso: Formalmente un proceso es "Una unidad de actividad que se caracteriza por la 

ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del 

sistema asociados". (Stallings), es decir, un proceso es la ejecución paso a paso de las 

instrucciones, cabe mencionar que un proceso consiste en un conjunto de pasos y nunca un 

paso puede saltarse otro. 

3. Salida: Son los resultados que se desean obtener en la ejecución del algoritmo, cabe 

mencionar que aquí debe obtenerse la o las respuestas que resuelvan la problemática 

planteada para resolver mediante el algoritmo. 

 

 A efectos de mejor comprensión se diseñó un ejemplo muy básico de construcción de 

un Algoritmo: En materia de precios de transferencia una de las tareas básica es la búsqueda 

y análisis de información sobre los mercados internacional, usando la IA Copilot, con la 

consulta ¿puedes diseñar un algoritmo para para obtener Precios de Commodities en una 

fecha determinada?  Esta ha sido su respuesta:  

Entrada: 

Fecha específica para la cual se desean los precios de las commodities. 

Lista de commodities de interés (por ejemplo, oro, petróleo, trigo). 

Proceso: 

-Conectar a la base de datos o API que contiene los precios históricos de las commodities. 

-Para cada commodity en la lista: 
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-Consultar el precio del commodity en la fecha especificada. 

-Almacenar el precio obtenido en una estructura de datos (por ejemplo, un diccionario). 

-Verificar si se obtuvieron precios para todas las commodities solicitadas. 

-Manejar cualquier error o falta de datos (por ejemplo, si no hay datos disponibles para una 

fecha específica). 

Salida: 

-Mostrar los precios de las commodities en la fecha especificada. 

-Informar al usuario si algún precio no pudo ser obtenido. 

 

 Comentarios: A parte de la descripción del proceso que buscan resolver el problema 

la IA Copilot, sugiere las líneas de programación del algoritmo descrito. Al realizar la misma 

prueba con la IA Geminide Google, el protocolo de respuesta fue mas explicitó dando 

recomendaciones adicionales y limitaciones. Sin embargo, las estructuras de respuesta son 

similares en ambas IA ofreciendo las líneas de programación del algoritmo.  

 

 Actualmente, la IA ha demostrado su potencial en diversas aplicaciones, desde la 

medicina hasta la industria financiera. Por ejemplo, el uso de algoritmos de aprendizaje 

profundo ha permitido avances significativos en el reconocimiento de imágenes y la 

automatización de procesos. Como señala Cheng et al. (2021), la IA está transformando la 

manera en que las empresas gestionan sus operaciones, mejorando la eficiencia y la toma de 

decisiones basadas en datos. 

 

 No obstante, el crecimiento de la IA también plantea desafíos éticos y de gobernanza. 

La responsabilidad en la toma de decisiones automatizadas y el impacto en el empleo son 

temas de debate activo en la actualidad (Binns, 2018). A medida que las máquinas asumen 

roles más complejos, es crucial considerar las implicaciones de su uso en la sociedad. 
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La Inteligencia Artificial como Aliada en el Control Fiscal de los Precios de 
Transferencia. 
 

 La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que las 

administraciones tributarias abordan el complejo tema del control fiscal los precios de 

transferencia en la era digital. Esta tecnología, con su capacidad para procesar grandes 

volúmenes de datos e identificar patrones complejos, se convierte en un aliado invaluable 

para detectar posibles manipulaciones y asegurar una tributación justa. Así como también 

está transformando la manera en que las empresas multinacionales gestionan sus estrategias 

de precios internos. La IA mejora la eficiencia, precisión y cumplimiento en los precios de 

transferencia, lo cual es crucial para fines fiscales y de informes financieros. 

 

 

Gestión de Riesgos en Precios de Transferencia Impulsada por IA 
 

 Los sistemas de IA pueden identificar y gestionar continuamente los riesgos 

asociados con los precios de transferencia al analizar grandes conjuntos de datos y predecir 

posibles discrepancias (Eder, 2012). Los modelos predictivos desarrollados mediante IA 

pueden simular varios escenarios, ayudando a las empresas a optimizar sus estrategias de 

precios y mitigar riesgos de manera efectiva (Eder, 2012). 

 

Estrategias de Precios Mejoradas 
 

 Los algoritmos de IA pueden influir significativamente en las decisiones de precios 

al aprender de las interacciones del mercado. Por ejemplo, el aprendizaje sincrónico en IA 

puede llevar a precios competitivos, mientras que el aprendizaje asincrónico puede resultar 

en precios más altos, similares a condiciones de monopolio (Asker et al., 2021). El uso de IA 

en los procesos de adquisición demuestra que los algoritmos inteligentes pueden reducir la 

discriminación de precios, sugiriendo que estrategias similares podrían aplicarse en los 

precios de transferencia para asegurar precios justos en diferentes jurisdicciones (“AI and 

Procurement”, 2022). 
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Evaluación de Desempeño Mejorada 
 

 Un sistema robusto de precios de transferencia, mejorado por IA, puede facilitar una 

mejor evaluación del desempeño de los centros de beneficios dentro de las empresas 

multinacionales, asegurando que las acciones de fijación de precios estén alineadas con los 

objetivos de rentabilidad (Kawano, 1999). 

 

 Aunque la IA ofrece beneficios sustanciales en el control fsical de los precios de 

transferencia, persisten desafíos, como la necesidad de cumplimiento normativo y el 

potencial de sesgos algorítmicos que podrían afectar la equidad en los precios. Equilibrar 

estos factores es esencial para una implementación efectiva. 

 

Como funcionaran la IA para el Control de Precios de Transferencia   
 

Esta tecnología puede contribuir considerablemente en las tareas inherente al control fiscal y 

cumplimiento de los precios de transferencia entre las tareas se destaca:  

1. Automatización del Análisis de Datos 

La IA puede procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa, lo que permite 

a las autoridades fiscales y a las empresas analizar transacciones complejas entre entidades 

relacionadas. Esto facilita la identificación de discrepancias y patrones inusuales que podrían 

indicar prácticas de precios de transferencia inapropiadas. 

2. Detección de Anomalías 

Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede detectar anomalías en 

los datos financieros que podrían pasar desapercibidas en un análisis manual. Estas anomalías 

pueden señalar posibles casos de evasión fiscal o manipulación de precios de transferencia. 

3. Simulación de Escenarios 

La IA permite la simulación de diferentes escenarios de precios de transferencia, ayudando 

a las empresas a evaluar el impacto de diversas estrategias de precios en su carga fiscal y 
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cumplimiento normativo. Esto es especialmente útil para planificar y ajustar políticas de 

precios de transferencia de manera proactiva. 

4. Mejora en la Toma de Decisiones 

Los sistemas de IA pueden proporcionar recomendaciones basadas en datos históricos y 

tendencias actuales, mejorando la toma de decisiones en la fijación de precios de 

transferencia. Esto ayuda a asegurar que los precios establecidos sean justos y cumplan con 

las regulaciones fiscales internacionales. 

5. Reducción de Costos y Tiempo 

La automatización de tareas repetitivas y el análisis de datos mediante IA reduce 

significativamente el tiempo y los costos asociados con las auditorías de precios de 

transferencia. Esto permite a las empresas y a las autoridades fiscales enfocarse en áreas más 

estratégicas y de mayor valor. 

6. Cumplimiento Normativo 

La IA puede ayudar a las empresas a mantenerse al día con las regulaciones fiscales en 

constante cambio, asegurando que sus políticas de precios de transferencia cumplan con las 

normativas locales e internacionales. Esto reduce el riesgo de sanciones y litigios. 

7. Transparencia y Confianza 

El uso de IA en el control de precios de transferencia puede aumentar la transparencia y la 

confianza entre las empresas y las autoridades fiscales. Al proporcionar análisis objetivos y 

basados en datos, la IA ayuda a construir un entorno de cumplimiento más sólido y confiable. 

En resumen, la inteligencia artificial ofrece herramientas avanzadas para mejorar la precisión, 

eficiencia y cumplimiento en el control fiscal de los precios de transferencia, beneficiando 

tanto a las empresas como a las autoridades fiscales. 

8.- Automatización de Procesos de Auditoría 
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La inteligencia artificial (IA) ofrece numerosas ventajas en el control de precios de 

transferencia, destacándose especialmente en la automatización de procesos de auditoría. 

Esta capacidad de automatización transforma la manera en que las empresas y las autoridades 

fiscales gestionan y supervisan las transacciones entre entidades relacionadas. 

9.- Estudios de Caso y Ejemplos Prácticos 

La inteligencia artificial (IA) ofrece numerosas ventajas en el control de precios de 

transferencia, y una de las más destacadas es su capacidad para proporcionar estudios de caso 

y ejemplos prácticos que facilitan la comprensión y aplicación de estrategias efectivas. A 

continuación, se detallan algunas de las bondades más significativas en este ámbito: 

Aprendizaje Basado en Ejemplos Reales: La IA puede analizar grandes volúmenes de 

datos históricos y actuales para identificar patrones y tendencias en los precios de 

transferencia. Esto permite generar estudios de caso basados en situaciones reales, 

proporcionando a las empresas ejemplos prácticos de cómo manejar diversas circunstancias. 

Simulación de Escenarios: Los sistemas de IA pueden simular diferentes escenarios de 

precios de transferencia, permitiendo a las empresas evaluar el impacto de diversas 

estrategias antes de implementarlas. Estas simulaciones ayudan a prever posibles resultados 

y a tomar decisiones informadas basadas en datos concretos. 

Benchmarking y Comparación: La IA facilita la comparación de las prácticas de precios 

de transferencia de una empresa con las de otras en la misma industria. Esto se logra mediante 

el análisis de datos de mercado y la creación de benchmarks que sirven como referencia para 

evaluar la competitividad y el cumplimiento normativo. 

Identificación de Mejores Prácticas: Al analizar múltiples casos y ejemplos, la IA puede 

identificar las mejores prácticas en la fijación de precios de transferencia. Estas mejores 

prácticas pueden ser adoptadas por las empresas para optimizar sus estrategias y asegurar el 

cumplimiento con las regulaciones fiscales. 

Documentación y Reportes: La IA puede generar reportes detallados y bien documentados 

basados en estudios de caso y ejemplos prácticos. Estos reportes son valiosos para las 
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auditorías fiscales y para la presentación de informes a las autoridades regulatorias, 

asegurando que las empresas puedan demostrar la justificación de sus políticas de precios de 

transferencia. 

Capacitación y Desarrollo: Los estudios de caso y ejemplos prácticos proporcionados por 

la IA son herramientas efectivas para la capacitación de los empleados. Al aprender de 

situaciones reales y simuladas, los empleados pueden desarrollar una comprensión más 

profunda de los precios de transferencia y mejorar sus habilidades en la gestión de estas 

transacciones. 

 

 En resumen, la capacidad de la IA para proporcionar estudios de caso y ejemplos 

prácticos es una bondad significativa en el control de precios de transferencia. Esta capacidad 

no solo mejora la comprensión y aplicación de estrategias efectivas, sino que también facilita 

la toma de decisiones informadas, el cumplimiento normativo y el desarrollo de mejores 

prácticas en la industria. 

 

Casos prácticos de uso de la IA en los Gobiernos de América Latina y el Caribe 
 

En el siguiente apartado se mencionan casos exitosos de uso de IA presentados por OPSI 

OCDE en Latan: 

Control Fiscal: KBoot en Medellín 

 En colaboración con el laboratorio de innovación del Gobierno, la tesorería de 

Medellín se asoció con una start-up local para desarrollar un bot de inteligencia artificial 

llamado KBoot. Este bot fue diseñado para extraer automáticamente hashtags, palabras clave 

y nombres asociados con las ventas en línea en Medellín mediante un proceso conocido como 

scraping. 

 KBoot recopiló datos relevantes, como nombres de usuario, cantidad de seguidores, 

números de teléfono y cantidad de publicaciones, y los almacenó en una base de datos. El 

departamento de tesorería utilizó esta información para identificar a las personas físicas 

detrás de los perfiles. El proceso incluyó la verificación cruzada de nombres con sus propias 
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bases de datos y la solicitud de información a los operadores telefónicos de Medellín sobre 

9.080 usuarios que habían proporcionado un número de contacto. 

 Como resultado, se identificaron 2.683 personas que utilizaban Instagram para 

publicitar y vender productos. De estas, solo 453 estaban registradas ante la tesorería y 107 

habían dejado de operar, lo que significaba que aproximadamente 2.230 personas que 

vendían mercancías en Instagram no estaban registradas. El Gobierno integró a estas 

empresas en el programa “Crecer es Posible”, una iniciativa de la Cámara de Comercio 

destinada a incorporar pequeñas empresas a la economía formal. 

 

Mayor Competencia Económica (Brasil) 

 El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) en Brasil utiliza 

inteligencia artificial (IA) para identificar disfunciones de la competencia en áreas críticas 

del mercado. Como organismo dependiente del Ministerio de Justicia, el CADE ha 

perfeccionado técnicas para detectar prácticas colusorias, como en el caso del precio del gas, 

mejorando así la competencia económica en el país (OCDE, 2018). 

 

Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, encargada de regular la 

propiedad industrial y la protección del consumidor, aplica la IA en dos servicios públicos 

clave: 

Reconocimiento de Patentes: Utiliza IA para acelerar los exámenes de solicitudes de 

patentes, recomendando la clasificación y sectorización de las patentes en trámite basándose 

en datos históricos. 

Escaneado en el Comercio Electrónico: Emplea IA para escanear páginas web de 

comercios electrónicos e identificar irregularidades que puedan afectar los derechos de los 

consumidores. 
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 Estas aplicaciones de IA permiten a la Superintendencia mejorar la eficiencia y 

precisión en sus procesos regulatorios, beneficiando tanto a los consumidores como a las 

empresas. 

 

Desafíos y oportunidades del Uso de IA en el Control de los Precios de Transfencia  

 

 La integración de bases de datos financieros, actividades, mercados, tanto generales 

como específicas por sectores económicos y subsectores, junto con bases de datos de casos 

en precios de transferencia, bases de datos de código abiertos, es crucial para el desarrollo de 

inteligencia artificial (IA) específica en el análisis de precios de transferencia. A pesar de los 

esfuerzos de organismos de cooperación internacional como el CIAT, OCDE, BID, CEPAL 

y ONU, las Administraciones Tributarias aún dependen en gran medida de las bases de datos 

privadas para investigaciones y estudios exhaustivo de los precios de transferencia. 

 

Desafíos y Formación en IA 

 

 Uno de los principales desafíos es la formación en IA y su interacción para el análisis 

de precios de transferencia. Es esencial que todos los gremios asociados a la materia, se 

vinculen desde la perspectiva de la cultura tributaria y la sostenibilidad, comprendan y 

utilicen estas herramientas de manera ética. La aplicación de IA en el control fiscal de precios 

de transferencia requiere una mejor gestión y calidad de datos, sin necesidad de perfiles 

tecnológicos avanzados se pude aprovechar para el bienestar común. Dotar al personal de las 

Administraciones Tributarias con estos conocimientos y la formación en capacidades 

tecnológicas básicas e intermedias, es indiscutiblemente que cambiaran la gestión del control 

fiscal. Al considerar los resultados de las mesas de trabajo realizada por la Agencia de 

Gobierno Electrónico Sociedad Información y Conocimiento de Uruguay se identificaron los 

principales desafíos de la IA en uso del control fiscal en materia de precios de transferencia: 

 

Calidad y Ética de los Datos: La calidad de los datos es primordial, así como su cuidado, 

políticas y aplicación ética. Esta iniciativa de uso de la IA podría apoyar el desarrollo 
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profesional de los funcionarios en las Administraciones Tributarias, sin limitar la innovación, 

fortaleciendo la confianza en el país y la evolución de los derechos de los contribuyentes. 

 

Regulación y Gobernanza 

 

Es necesario encontrar un equilibrio entre regulación y no limitación, aprovechando la 

confianza y la gestión del conocimiento por parte de la Administración Tributaria hacia los 

contribuyentes respecto al cumplimiento. También es importante abordar las carencias en 

propiedad intelectual y revisar las políticas de patentes. La gobernanza debe ser un enfoque 

a largo plazo, acompañado de casos de uso y generación de historias de éxito que se 

transfieran en conocimiento entre las Administraciones Tributarias. 

 

Manejo de Datos e Infraestructura 

 

 La complejidad del manejo de datos requiere políticas de regulación a largo plazo, 

pero a corto plazo se pueden identificar áreas específicas para proyectos pilotos. La inversión 

en infraestructura y plataformas óptimas es crucial, identificando sinergias entre diferentes 

actores, administraciones, organismos de cooperación internacional en tributación, 

contribuyentes y gremios de profesionales. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El uso de la inteligencia artificial (IA) en el control de los precios de transferencia 

representa una evolución significativa en la fiscalidad internacional. A través de este artículo, 

se ha demostrado que la IA tiene el potencial de transformar la manera en que las 

administraciones tributarias y las empresas gestionan y auditan las transacciones intragrupo. 

 

Beneficios de la IA en Precios de Transferencia: Eficiencia y Precisión: La IA permite 

analizar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y precisión que los métodos 

tradicionales, identificando patrones y anomalías que podrían pasar desapercibidos. 
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Reducción de la Evasión Fiscal: Al mejorar la capacidad de detección y análisis, la IA ayuda 

a reducir la manipulación de precios de transferencia, contribuyendo a una distribución más 

justa de los ingresos fiscales. Optimización de Recursos: Las herramientas de IA pueden 

automatizar tareas repetitivas y complejas, liberando recursos humanos para actividades de 

mayor valor añadido. Desafíos y Consideraciones Éticas, Calidad y Gestión de Datos: La 

efectividad de la IA depende en gran medida de la calidad de los datos. Es crucial 

implementar políticas robustas de gestión y protección de datos. Formación y Capacitación: 

Es necesario invertir en la formación de los profesionales en el uso de herramientas de IA, 

asegurando un manejo ético y eficiente. Regulación y Gobernanza: La implementación de 

IA debe ir acompañada de un marco regulatorio adecuado que equilibre la innovación con la 

protección de los derechos de los contribuyentes. 

 

Futuro de la IA en el Control Fiscal de los Precios de Transferencia  

 El futuro de la IA en el control de precios de transferencia es prometedor. Con el 

avance continuo de la tecnología y la mejora en la calidad de los datos, se espera que las 

herramientas de IA se integren cada vez más en los procesos de control fiscal, 

proporcionando soluciones más sofisticadas y efectivas. Sin embargo, es fundamental 

abordar los desafíos éticos y de gobernanza para asegurar que la implementación de estas 

tecnologías beneficie a todas las partes involucradas. En conclusión, la inteligencia artificial 

ofrece una oportunidad única para mejorar el control fiscal de los precios de transferencia, 

pero su éxito dependerá de la calidad de los datos, la formación adecuada y un marco 

regulatorio sólido que asegure los derechos de los contribuyentes. 
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CAPÍTULO 19 
 

TRANSCULTURA DIGITAL EN CONTEXTOS  UNIVERSITARIOS:  
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

 

María Teresa Hernández 
 

RESUMEN 
 

En la era digital, las fronteras físicas se desvanecen, dando paso a un nuevo paradigma 

educativo donde la transcultura digital emerge como un eje central que ofrece un inmenso 

potencial para transformar la educación universitaria, permitiendo la colaboración global y 

el intercambio de conocimientos entre culturas diversas. Sin embargo, la realidad es más 

compleja, la persistente brecha digital y la resistencia al cambio plantean desafíos 

significativos para su implementación efectiva. Desde esa mirada, el objetivo del artículo es 

analizar la transcultura digital en el contexto universitario más allá de las fronteras, con el 

cual,  identificar  los desafíos globales y las interconexiones entre diferentes sociedades, 

constituye la necesidad de adaptar los entornos de aprendizaje a un mundo cada vez más 

interconectado, sustentando en aportes teóricos según Castells (2010), Jenkins (2013) y 

Sassen (2006). El abordaje metodológico se realizó mediante una revisión exhaustiva de la 

literatura inherente a la transcultura digital, con base en datos indexados en revistas 

científicas y otros documentos académicos, permitiendo develar una convergencia en torno 

al potencial de la transcultura digital para el desarrollo de habilidades digitales esenciales 

para el siglo XXI y cómo están reconfigurando los modelos educativos tradicionales.. "En 

conclusión, la transcultura digital ofrece un potencial inmenso para transformar la educación 

universitaria, adaptándola a las demandas de un mundo globalizado, al fomentar la 

colaboración internacional, la personalización del aprendizaje y el desarrollo de 

competencias digitales clave, abre nuevas puertas para estudiantes y docentes, por lo que es 

imperativo abordar desafíos como la brecha digital y la alfabetización digital para garantizar 

que todos puedan acceder a esas oportunidades y aprovechar al máximo los beneficios de la 

transcultura digital 
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Palabras clave: Fronteras, Transcultura Digital, Contextos  Universitarios 

 

ABSTRACT 

 

In the digital age, physical borders fade, giving way to a new educational paradigm where 

digital transculture emerges as a central axis that offers immense potential to transform 

university education, allowing global collaboration and the exchange of knowledge between 

diverse cultures. . However, the reality is more complex, the persistent digital divide and 

resistance to change pose significant challenges to its effective implementation. From this 

perspective, the objective of the article is to analyze digital transculture in the university 

context beyond borders, with which, identifying global challenges and interconnections 

between different societies, constitutes the need to adapt learning environments to a world 

increasingly interconnected, supported by theoretical contributions according to Castells 

(2010), Jenkins (2013) and Sassen (2006). The methodological approach was carried out 

through an exhaustive review of the literature inherent to digital transculture, based on data 

indexed in scientific journals and other academic documents, allowing us to reveal a 

convergence around the potential of digital transculture for the development of essential 

digital skills. for the 21st century and how they are reconfiguring traditional educational 

models. "In conclusion, digital transculture offers immense potential to transform university 

education, adapting it to the demands of a globalized world, by promoting international 

collaboration, the personalization of learning and the development of key digital 

competencies, opens new doors for students and teachers, so it is imperative to address 

challenges such as the digital divide and digital literacy to ensure that everyone can access 

those opportunities and make the most of the benefits of digital transculture 

 

Keywords: Borders, Digital Transculture, University Contexts 
 

Introducción 
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La irrupción de las tecnologías digitales ha reconfigurado radicalmente los 

paradigmas educativos, trascendiendo las fronteras geográficas y culturales. En este nuevo 

escenario, la transcultura digital emerge como un fenómeno complejo y dinámico que desafía 

las concepciones tradicionales del aprendizaje.  

 

Los entornos universitarios, en particular, se han visto inmersos en esta 

transformación, dando lugar a prácticas pedagógicas cada vez más heterogéneas y globales. 

En la actualidad, la globalización y el avance de las tecnologías digitales han transformado 

profundamente la forma en que las universidades operan y se relacionan con el mundo donde 

la transcultura digital, entendida como la integración y el intercambio de culturas a través de 

medios digitales, se ha convertido en un fenómeno crucial en los contextos universitarios 

permitiendo a estudiantes y profesores de diversas partes del mundo interactuar, colaborar y 

aprender unos de otros, superando las barreras geográficas y culturales tradicionales. 

 

Sin embargo, la transcultura digital en las universidades no está exenta de desafíos, 

entre las cuales se encuentran la brecha digital, que puede limitar el acceso equitativo a las 

tecnologías necesarias y la resistencia al cambio por parte de algunos actores educativos que 

prefieren los métodos tradicionales. Además, la necesidad de desarrollar una infraestructura 

tecnológica robusta y de capacitar a los docentes en el uso de herramientas digitales son retos 

significativos que deben ser abordados, igualmente, la adaptación de los planes curriculares 

a las nuevas realidades digitales y la protección de la privacidad y seguridad de los datos son 

aspectos críticos a considerar.  

 

En ese contexto, numerosos estudios han evidenciado el profundo impacto de las 

tecnologías digitales en la educación universitaria, subrayando el incremento en la diversidad 

de los estudiantes y la imperativa necesidad de desarrollar competencias digitales e 

interculturales sólidas, esenciales para navegar con éxito en este nuevo contexto. Al 

desarrollar esas competencias, podemos construir puentes entre culturas y crear un mundo 
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más conectado y diverso. Sin embargo, a pesar de ese consenso, las investigaciones que 

profundizan en la transcultura digital en el ámbito universitario son aún limitadas.  

 

La complejidad de las interacciones entre lo cultural, lo tecnológico y lo pedagógico 

en los contextos universitarios, exige un análisis más detallado, como nodos centrales de 

conocimiento y formación, deben implementar estrategias innovadoras que fomenten la 

inclusión y la diversidad cultural a través de herramientas digitales. De allí, la relevancia de 

la transcultura digital en contextos universitarios, dado su potencial para enriquecer la 

experiencia educativa, fomentar la colaboración internacional y preparar a los estudiantes 

para un mercado laboral globalizado, además, contribuir a la creación de un entorno 

académico más inclusivo y equitativo, donde se valoren y respeten las diversas perspectivas 

culturales, ya que permite comprender las relaciones dinámicas y multidimensionales que se 

establecen entre los diferentes actores y elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

A través de una revisión exhaustiva de la literatura existente, se exploraron las 

oportunidades y desafíos que presenta la transcultura digital en el ámbito universitario, donde 

diversos estudios han demostrado que este fenómeno reconfigura significativamente las 

fronteras culturales digitales, revelando que las tecnologías digitales facilitan la hibridación 

cultural y la construcción de identidades más fluidas y que El texto plantea una idea muy 

interesante sobre la coexistencia de la enseñanza tradicional y la transcultura digital en el 

ámbito universitario. 

  

Es cierto que la tecnología ha revolucionado la educación y ha abierto nuevas 

posibilidades para el aprendizaje, pero también es cierto, encontrar instituciones educativas 

que aún mantienen métodos de enseñanza tradicionales, con poca o ninguna integración de 

tecnologías digitales, dado diversos factores, entre ellos, falta de recursos económicos 

necesarios para equipar sus aulas con tecnología y ofrecer formación a los docentes en su uso 

debido a la falta de familiaridad o a la preferencia por métodos de enseñanza más 
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convencionales. Desde esa perspectiva, el artículo tiene como objetivo analizar cómo la 

transcultura digital se manifiesta en los contextos universitarios, explorando las formas en 

que las tecnologías digitales reconfiguran las fronteras culturales y cómo las universidades, 

específicamente responden a esta nueva realidad. Es decir, la transcultura digital en el ámbito 

universitario reconfigura las fronteras culturales, permitiendo una mayor interacción entre 

estudiantes de diversos orígenes.  

 

Transcultura digital en los contextos universitarios 

La transcultura digital en los contextos universitarios representa una transformación 

profunda en las dinámicas socioculturales, educativas y tecnológicas. Ante esta nueva 

realidad, las instituciones educativas deben adaptar sus currículos, invertir en infraestructura 

tecnológica y promover ambientes inclusivos que fomenten el desarrollo de competencias 

interculturales en los estudiantes para que los estos puedan navegar con éxito en un mundo 

globalizado y construir relaciones significativas con personas de diferentes culturas.  

 

Según Turkle (2011), las tecnologías digitales están reconfigurando nuestras 

identidades y relaciones sociales, lo que plantea nuevos desafíos para la educación 

universitaria. En tal sentido, las tecnologías digitales, al facilitar la comunicación instantánea 

y el acceso a información globalizada, han reconfigurado las fronteras tradicionales, 

permitiendo que estudiantes y docentes interactúen con personas de diversas culturas y 

orígenes.  

 

Esta nueva realidad plantea desafíos y oportunidades para las instituciones 

educativas, particularmente las universidades. Por un lado, deben adaptarse a las demandas 

de una sociedad cada vez más conectada, desarrollando competencias digitales y fomentando 

la interculturalidad. Por otro, es necesario abordar los riesgos asociados a la transcultura 

digital, como la brecha digital, la apropiación cultural y la desinformación. En ese contexto, 

Turkle (2011), expresa que los efectos de las tecnologías digitales en las relaciones humanas 

y la identidad están transformando nuestras formas de relacionarnos y comunicarnos, donde 
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las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la construcción de comunidades 

virtuales inclusivas y en la promoción de una ciudadanía digital crítica y responsable. 

 

La fuente anteriormente citada, permite concebir la relación o vinculación inmediata 

que existe entre la Transcultura Digital, como campo en constante evolución y la identidad 

digital más allá de las fronteras en contextos  universitarios. Con el fin de establecer un 

lenguaje común y facilitar la discusión, se presenta a continuación, en la siguiente tabla, 

conceptos clave que servirán como base para explorar las diversas dimensiones de este 

fenómeno. Es importante destacar que esas definiciones son dinámicas y pueden adaptarse a 

medida que el campo avanza." 

 

Tabla 1.  

Textos claves referidos a los conceptos Transcultura Digital en Contextos  

Universitarios. 

CONCEPTO DEFINICION 

Transcultura Digital 

Manuel Castells 

(1996-1998) 

 Se refiere a la adopción y adaptación de tecnologías 

digitales que permiten nuevas formas de comunicación, 

aprendizaje y colaboración en el ámbito universitario. 

Facilita la colaboración internacional, promueve la 

diversidad cultural y plantea desafíos en términos de 

identidad y pertenencia.  

Identidad Digital 

Nicholas Carr 

(2010) 

Representación de uno mismo en el entorno digital, 

construida a través de las interacciones en línea. Influye 

en las relaciones sociales, el aprendizaje y el desarrollo 

profesional de los estudiantes 

Más Allá de las Fronteras 

"Rheingold (2000) 

Evoca una imagen de trascendencia, de ir más allá de los 

límites geográficos y culturales establecidos. En el 

ámbito digital, esto se traduce en la capacidad de conectar 

con personas de diferentes partes del mundo, de acceder 
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a información globalizada y de participar en comunidades 

virtuales transnacionales. Implica que esas tecnologías 

permiten a las universidades y sus comunidades superar 

las limitaciones físicas y culturales, facilitando una 

interacción global y diversa.  

Contextos  Universitarios 

Morales Carrero, J 

(2020) 

El contexto universitario se enfoca en cómo las 

instituciones de educación universitaria están 

incorporando esas tecnologías para mejorar la enseñanza, 

la investigación y la gestión académica. En ese contexto, 

l a transcultura digital,  representa un fenómeno complejo 

y multifacético que ha generado un creciente interés en la 

comunidad académica.  (2020.pp. 240-247) 

Fuente: elaboración propia (Hernández, 2024) 

 

La intersección entre la Transcultura Digital en Contextos Universitarios y el mundo 

digital constituye un campo en constante evolución, moldeado por el surgimiento continuo 

de nuevas tecnologías. Para navegar ese complejo panorama, es esencial delimitar 

conceptualmente la transcultura digital en el ámbito académico. Esta delimitación permitirá 

identificar con precisión los desafíos y oportunidades que se presentan en la creciente 

interconexión entre culturas y tecnologías en el entorno universitario y más allá de las 

fronteras culturales. 

  

En palabras de Turkle (2011), la transcultura digital en contextos universitarios están 

estrechamente vinculados al mundo digital y en continua transformación dada la rapidez con 

la que emergen nuevas tecnologías, por lo que es fundamental establecer una definición 

precisa de transcultura digital en el ámbito académico, nos permitirá comprender mejor las 

complejas interacciones entre culturas y tecnologías digitales en el entorno universitario y, 

así, abordar las problemáticas y oportunidades que se derivan de ellas.". A continuación, 
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presento en la siguiente tabla algunas de las tecnologías digitales más destacadas en la 

actualidad: 

  

Tabla 1: Tecnologías digitales más destacadas en la actualidad:  

Tecnología Descripción Aplicaciones 

Inteligencia Artificial 

(IA) y Aprendizaje 

Automático 

Sistemas que imitan la 

inteligencia humana para realizar 

tareas como el aprendizaje, el 

razonamiento y la resolución de 

problemas. 

Asistentes virtuales, 

vehículos autónomos, 

reconocimiento de 

imágenes, traducción 

automática. 

Internet de las Cosas 

(IoT) 

Red de dispositivos físicos 

conectados a internet que pueden 

recopilar y compartir datos. 

Hogares inteligentes, 

ciudades inteligentes, 

agricultura de precisión, 

monitoreo ambiental. 

Realidad Virtual 

(RV) y Realidad 

Aumentada (RA) 

Tecnologías que crean 

experiencias inmersivas o 

superponen información digital 

al mundo real. 

Videojuegos, entrenamiento 

simulado, diseño industrial, 

turismo virtual. 

Biotecnología y 

Nanotecnología 

Disciplinas que combinan 

biología, ingeniería y ciencias de 

la computación para desarrollar 

nuevas tecnologías a escala 

molecular. 

Medicina personalizada, 

agricultura sostenible, 

producción de energía 

limpia. 

 

En este contexto, las tecnologías digitales han revolucionado la comunicación, el 

trabajo y la vida cotidiana, trascendiendo fronteras geográficas y culturales. Sin embargo, es 

crucial abordar los desafíos que plantea este nuevo paradigma para asegurar un desarrollo 

tecnológico equitativo y sostenible. Esas tecnologías digitales emergentes, están teniendo un 

profundo impacto en diversos sectores de manera significativa, y como evidencia de ello, 
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se muestran algunos ejemplos concretos del uso de tecnologías digitales más allá de las 

fronteras: 

 

Tabla 2 Impacto de las Tecnologías en diferentes sectores: 

Sector Impacto de las tecnologías Ejemplos concretos 

Educación Personalización del 

aprendizaje, aulas virtuales 

inmersivas, nuevas formas de 

interacción. 

Plataformas de aprendizaje adaptativo, 

realidad virtual para simular 

experimentos científicos, foros de 

discusión en línea. 

Salud Diagnóstico más preciso, 

tratamientos personalizados, 

telemedicina. 

Inteligencia artificial para detectar 

enfermedades a partir de imágenes 

médicas, tratamientos personalizados, 

consultas médicas a distancia. 

Industria Automatización de procesos, 

fabricación aditiva, 

mantenimiento predictivo. 

Robots industriales, impresión 3D de 

piezas personalizadas, sensores que 

detectan fallas  antes que ocurran. 

Comercio Experiencias de compra 

personalizadas, comercio 

electrónico, logística más 

eficiente. 

Recomendaciones de productos 

personalizadas, tiendas online con 

realidad aumentada, optimización de 

rutas de entrega. 

Ambiente Sistemas de clasificación 

automatizados, plataformas 

digitales para gestión de 

residuos, economía circular. 

Robots que clasifican residuos, 

aplicaciones móviles para reportar 

puntos de reciclaje, plataformas en línea 

para comprar y vender productos 

usados. 

Agricultura Optimización del uso de 

recursos, aumento de la 

productividad, reducción del 

impacto ambiental. 

Drones para monitorear cultivos, 

sensores para medir humedad del suelo, 

análisis datos para predecir plagas. 
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Sector 

alimentario 

Rastreo del origen de los 

alimentos, garantía de calidad y 

seguridad. 

Blockchain para rastrear la cadena de 

suministro desde el campo hasta el 

consumidor. 

Fuente: elaboración propia (Hernández, 2024) 

 

El alcance transfronterizo de las tecnologías digitales: un mundo conectado 

 

En correspondencia con lo señalado anteriormente, la tecnología digital ha derribado 

las barreras geográficas, conectando a personas, empresas y gobiernos de todo el mundo de 

una manera nunca antes vista. Ese fenómeno ha generado un nuevo paradigma en el que las 

fronteras físicas se vuelven cada vez menos relevantes y las interacciones digitales se vuelven 

la norma. La capacidad de las tecnologías digitales para traspasar fronteras y conectar a 

personas de todo el mundo es un fenómeno que ha revolucionado el mundo.  

 

En esencia, la interconexión global de redes de comunicación, destacando el Internet, 

como la columna vertebral de este fenómeno, ha creado una vasta red que conecta 

dispositivos y personas en cualquier rincón del planeta. Esa interconexión, junto con el 

desarrollo de tecnologías complementarias, ha dado lugar a un mundo cada vez más integrado 

y globalizado donde intervienen una serie de factores clave que explican este alcance: 

 Infraestructura global: La expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, 

como cables submarinos y redes de fibra óptica, ha hecho posible la transmisión de 

datos a alta velocidad a nivel mundial. 

 Estándares abiertos: La adopción de estándares abiertos como TCP/IP ha permitido 

que diferentes sistemas y redes se comuniquen entre sí. 

 Dispositivos móviles: La proliferación de smartphones y otros dispositivos móviles 

ha puesto el poder de la comunicación en manos de miles de millones de personas. 

 Software y aplicaciones: Un ecosistema diverso de software y aplicaciones ha 

facilitado la comunicación, la colaboración y el acceso a la información a través de las 

fronteras. 
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 Plataformas digitales: Plataformas como las redes sociales, los motores de búsqueda 

y los marketplaces han creado espacios virtuales donde personas de todo el mundo 

pueden interactuar y realizar transacciones. 

 

Desde esas consideraciones, en concordancia con lo señalado por Castells (1996-

1998), las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la estructura 

social, la economía y la cultura a nivel global, en consecuencias el alcance transfronterizo. 

En la siguiente tabla 3, se muestran los principales aspectos de la globalización digital y sus 

implicaciones: 

 

Tabla 3: Globalización digital y sus implicaciones: 

Fenómeno Descripción Impacto Desafíos 

Globalización de 

la economía 

Expansión del 

comercio a nivel 

mundial gracias a 

tecnologías como el 

comercio 

electrónico y la 

deslocalización de la 

producción. 

Mayor acceso a 

productos y 

servicios, aumento 

de la competencia, 

crecimiento 

económico. 

Desigualdad 

económica, 

explotación laboral, 

dependencia de 

cadenas de suministro 

globales. 

Culturalización Difusión de la 

cultura a través de 

internet, facilitando 

el intercambio de 

ideas y tradiciones. 

Mayor diversidad 

cultural, 

enriquecimiento de 

las identidades, 

globalización de la 

cultura popular. 

Homogeneización 

cultural, pérdida de 

identidades locales, 

difusión de 

desinformación. 

Democratización 

de la información 

Mayor acceso a la 

información gracias 

a internet, 

Mayor 

transparencia, 

empoderamiento 

Desinformación, 

polarización, filtrado 
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empoderando a las 

personas y 

fomentando la 

participación 

ciudadana. 

ciudadano, fomento 

de la participación 

política. 

de información, 

ciberacoso. 

Nuevos desafíos Surgimiento de 

nuevos problemas 

asociados al 

desarrollo de las 

tecnologías 

digitales. 

Ciberseguridad, 

protección de datos, 

brecha digital, 

dependencia de las 

tecnologías. 

Necesidad de 

desarrollar nuevas 

leyes y regulaciones, 

inversión en 

infraestructura digital, 

educación digital. 

 

El surgimiento y la rápida evolución de las tecnologías digitales han transformado 

radicalmente la forma en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos. Una de las 

consecuencias más significativas de esta transformación es el alcance transfronterizo de estas 

tecnologías, que ha dado lugar a un fenómeno cada vez más evidente: la transcultura digital. 

El alcance transfronterizo de las tecnologías digitales constituye un fenómeno complejo y 

multifacético que ha transformado profundamente nuestra sociedad, por lo que comprender 

los factores que lo impulsan y sus consecuencias es fundamental para navegar en este nuevo 

mundo y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece. La transcultura digital en los 

contextos universitarios representa un fenómeno complejo que ha sido abordado desde 

diversas perspectivas teóricas y metodológicas. A continuación, se presentan y analizan los 

argumentos más relevantes, destacando los hallazgos coincidentes y divergentes a la luz de 

diferentes posturas y autores. En tal sentido, es fundamental abordar cómo las tecnologías 

digitales están transformando la educación universitaria y cómo estas transformaciones 

trascienden las fronteras culturales. A continuación presento un análisis detallado: 
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Análisis-Disertación 

En esta sección, se analizan los argumentos relacionados con la transcultura digital 

en contextos universitarios, destacando los hallazgos coincidentes y divergentes a la luz de 

diferentes posturas, autores y teorías consideradas. Se elabora una interpretación de los 

hallazgos para ofrecer una visión comprensiva del fenómeno. 

1. Globalización y Acceso a la Información 

Uno de los aspectos más destacados de la transcultura digital es la democratización 

del acceso a la información. Autores como Castells (2009) y Morin (2001) coinciden en que 

la globalización, facilitada por las tecnologías digitales, ha permitido a los estudiantes 

universitarios de diferentes partes del mundo acceder a los mismos recursos educativos. Este 

acceso equitativo a la información es fundamental para la creación de una comunidad 

académica global. Sin embargo, Bourdieu (1997) argumenta que esta democratización no es 

uniforme. Las desigualdades socioeconómicas aún limitan el acceso a la tecnología en ciertos 

contextos, lo que perpetúa las disparidades educativas. Este punto de vista resalta la 

necesidad de políticas inclusivas que aseguren el acceso equitativo a las tecnologías digitales. 

2. Interculturalidad  

La teoría de la interculturalidad, apoyada por autores como García Canclini (2004), 

sugiere que las tecnologías digitales facilitan la colaboración y el intercambio cultural entre 

estudiantes de diferentes orígenes. Esta interacción intercultural enriquece el proceso 

educativo y fomenta una mayor comprensión y respeto entre culturas. No obstante, Hannerz 

(1996) indica que la interacción digital puede reforzar estereotipos y prejuicios culturales en 

lugar de eliminarlos. Este hallazgo subraya la importancia de diseñar plataformas digitales 

que promuevan un diálogo intercultural constructivo y respetuoso. 

3. Adaptación y Resistencia al Cambio 

Autores como Prensky (2001) y Tapscott (2009) destacan que las generaciones más 

jóvenes, nativas digitales, se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías y las integran en 

su vida académica y personal. Esta adaptación rápida es vista como una ventaja competitiva 

en el contexto educativo global. En contraste, estudios de Carr (2010) y Turkle (2011) 

señalan que la rápida adopción de tecnologías digitales puede llevar a una superficialidad en 
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el aprendizaje y una disminución en la capacidad de concentración. Este punto de vista 

sugiere la necesidad de un equilibrio entre el uso de tecnologías digitales y métodos de 

enseñanza tradicionales para asegurar un aprendizaje profundo y significativo. 

 

A continuación en la siguiente tabla 4 se resaltan  los hallazgos coincidentes y 

divergentes a la luz de las diferentes posturas, autores o teorías  

 

Tabla 4 

Hallazgos coincidentes y divergentes 

Aspecto Hallazgos Coincidentes Hallazgos Divergentes 

Integración Cultural 

y Tecnológica 

 

 

Facilita la colaboración y el 

intercambio de conocimientos 

entre diversas culturas. 

Algunos estudios sugieren que 

la integración no es uniforme y 

depende del contexto regional. 

Interculturalidad García Canclini (2004): Facilita la 

colaboración y el intercambio 

cultural. 

Hannerz (1996): Puede reforzar 

estereotipos y prejuicios 

culturales. 

Enriquecimiento del 

Aprendizaje 

Diversifica las perspectivas y 

métodos de enseñanza, creando 

entornos más inclusivos. 

La efectividad puede variar 

según la infraestructura 

tecnológica disponible. 

Desarrollo de 

Competencias 

Digitales 

Promueve habilidades digitales 

esenciales para estudiantes y 

docentes. 

Falta de formación adecuada 

puede limitar el desarrollo de 

estas competencias. 

Innovación 

Pedagógica 

Impulsa nuevas metodologías de 

enseñanza, como el aprendizaje 

basado en proyectos. 

La adopción de nuevas 

metodologías puede encontrar 

resistencia entre  docentes. 

Acceso a Recursos 

Globales 

Facilita el acceso a una amplia 

gama de recursos educativos 

globales. 

La brecha digital puede limitar 

el acceso equitativo a estos 

recursos. 
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Globalización y 

Acceso a la 

Información 

Castells (2009): Democratización 

del acceso a la información.Morin 

(2001): Acceso equitativo a 

recursos educativos. 

Bourdieu (1997): 

Desigualdades socioeconómicas 

limitan el acceso a la tecnología. 

Brecha Digital Identificada como un desafío 

significativo que exacerba 

desigualdades. 

Algunos autores sugieren que 

con políticas adecuadas, la 

brecha puede ser mitigada. 

Resistencia al 

Cambio 

Resistencia al cambio es un 

obstáculo importante. 

La capacitación y desarrollo 

profesional continuo pueden 

superar esta resistencia. 

Adaptación y 

Resistencia al 

Cambio 

Prensky (2001): Adaptación rápida 

de nativos digitales.  

 Tapscott (2009): Integración de 

tecnologías en la vida académica. 

Carr (2010): Superficialidad en 

el aprendizaje. Turkle (2011): 

Disminución en la capacidad de 

concentración. 

Fuente: elaboración propia (Hernández, 2024) 

 

Interpretación de los Hallazgos 

 

Las ideas precedentes permiten vislumbrar que la transcultura digital en los contextos 

universitarios ofrece numerosas oportunidades para enriquecer la educación universitaria, 

promoviendo la inclusión y la diversidad, no obstante, también presenta desafíos 

significativos que deben ser abordados para maximizar sus beneficios.  

 

La brecha digital y la resistencia al cambio son obstáculos que requieren atención y 

estrategias específicas para ser superados. La revisión de la literatura sugiere que, aunque 

existen diferencias en las posturas y enfoques, hay un consenso general sobre la importancia 

de la transcultura digital y su potencial transformador en la educación universitaria.  
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La transcultura digital en contextos universitarios constituye un fenómeno complejo 

que implica tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, las tecnologías digitales han 

permitido una mayor accesibilidad y colaboración intercultural, lo que  

enriquece el proceso educativo. Por otro lado, persisten desigualdades y riesgos asociados 

con la superficialidad del aprendizaje y la perpetuación de estereotipos culturales. En 

resumen, la transcultura digital en la educación universitaria representa una oportunidad para 

superar las fronteras culturales y fomentar una educación más inclusiva y global. Sin 

embargo, es crucial abordar las desigualdades y los desafíos asociados para maximizar los 

beneficios de esta transformación digital 

 

Conclusiones y Reflexiones Finales 

 

El objetivo de analizar la transcultura digital en el contexto universitario más allá de 

las fronteras culturales se ha logrado satisfactoriamente a través de la revisión de diferentes 

posturas, autores y teorías, identificado un conjunto de beneficios y desafíos asociados a este 

proceso, los cuales son fundamentales para adaptar los entornos de aprendizaje digital a las 

realidades del mundo globalizado. A la luz de los datos presentados, se puede mostrar algunas 

aproximaciones conclusivas... 

 

- Hallazgos Coincidentes y Divergentes 

 

La revisión de la literatura ha revelado una convergencia en torno a la idea de que la 

transcultura digital es un fenómeno complejo y multifacético que está transformando 

profundamente la educación universitaria. Sin embargo, también se han identificado diversas 

perspectivas sobre los impactos específicos de este proceso, así como sobre las estrategias 

más adecuadas para aprovechar sus oportunidades y mitigar sus riesgos. 
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- Beneficios de la Transcultura Digital en Contextos Universitarios 

La transcultura digital revoluciona la educación superior al ampliar el acceso al 

conocimiento global, democratizando el aprendizaje y permitiendo a los estudiantes adaptar 

su formación a sus ritmos e intereses. Además, fomenta el desarrollo de competencias 

digitales esenciales para el éxito profesional en el siglo XXI, como la resolución de 

problemas y la creatividad. Al facilitar la colaboración entre estudiantes y profesores de 

diferentes países y culturas, promueve la culturalidad digital y la comprensión mutua, 

enriqueciendo la experiencia educativa. Finalmente, la personalización del aprendizaje, 

gracias a las tecnologías digitales, permite adaptar los contenidos y las metodologías a las 

necesidades individuales de cada estudiante, optimizando así el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Cultura digital mas allá de las fronteras culturales 

 

La cultura digital ha trascendido las fronteras geográficas, creando un espacio 

globalizado donde las culturas se entrelazan y se enriquecen mutuamente. Sin embargo, esta 

interconexión plantea desafíos como la brecha digital, la homogeneización cultural y la 

seguridad de los datos. Es fundamental promover un uso responsable y equitativo de las 

tecnologías digitales para fomentar la interculturalidad y construir una sociedad más justa y 

conectada. La educación digital juega un papel crucial en este proceso, equipando a las 

personas con las herramientas necesarias para navegar en este nuevo entorno y aprovechar 

sus oportunidades de manera crítica y responsable.  

 

Desafíos de la Transcultura Digital en Contextos Universitarios 

 

La transcultura digital, a pesar de sus beneficios, presenta diversos desafíos en el 

ámbito universitario. La brecha digital limita el acceso equitativo a recursos y oportunidades 

de aprendizaje para todos los estudiantes. La sobrecarga de información dificulta la búsqueda 

y evaluación crítica de fuentes confiables, mientras que las preocupaciones sobre la 
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privacidad y la seguridad de los datos personales plantean interrogantes éticos y legales. 

Además, la rápida evolución de las tecnologías digitales exige que los docentes adquieran 

nuevas competencias para integrarlas de manera efectiva en sus prácticas pedagógicas, lo que 

representa un desafío constante para las instituciones educativas. 

 

Según un reciente estudio de [fuente], el 90% de los jóvenes a nivel mundial 

utiliza internet a diario. Si bien esto demuestra el alcance de la cultura digital, también 

revela la necesidad de desarrollar programas educativos que promuevan el uso crítico 

y responsable de las tecnologías. Es fundamental invertir en la formación de ciudadanos 

digitales capaces de navegar en este nuevo entorno y aprovechar sus oportunidades de 

manera ética y responsable." 

 

Reflexiones Finales 
 

La transcultura digital representa una oportunidad única para transformar los entornos 

universitarios, promoviendo una educación más inclusiva, diversa y global. Sin embargo, 

para aprovechar plenamente esta oportunidad, es crucial abordar los desafíos identificados. 

La brecha digital debe ser mitigada mediante políticas y estrategias que garanticen el acceso 

equitativo a las tecnologías digitales. Además, la resistencia al cambio puede ser superada 

mediante la capacitación y el desarrollo profesional continuo de los docentes, asegurando 

que estén preparados para adaptarse a los nuevos entornos educativos. 
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CAPÍTULO 20 
 

LA MULTIMODALIDAD COMO ESCENARIO UNIVERSITARIO 
PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VENEZUELA 

 

Omar Enrique Figueredo Díaz 
 

Resumen 
 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha transformado 

significativamente el contexto universitario en Venezuela y en el mundo, durante y después 

de la pandemia del COVID-19 (OMS, 2020; MPPEU, 2020), que aceleró la adopción de 

nuevas tecnologías en el ámbito académico. Esto permitió a las universidades continuar 

ofreciendo educación a pesar de las restricciones, y estos procesos se perfeccionaron en el 

período postpandémico. En este trabajo, se analizó cómo estos avances han facilitado la 

creación de sistemas multimodales en educación y con ello, el impacto de las TIC, las nuevas 

tecnologías y el uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema universitario (UNESCO, 

2024). Metodológicamente, se desarrolló una indagación documental que permitió la 

búsqueda, análisis y selección de material bibliográfico necesario para las interpretaciones 

que coadyuvaron a las ideas aquí esgrimidas. Como reflexión final, se enfatizó que, desde el 

momento en que se exigió el uso de la multimodalidad en el país por parte del MPPEU en el 

año 2021, y ratificado por el CNU en el 2023, se puede inferir que, cuando una universidad 

decide diseñar un sistema de educación multimodal a distancia, abierta y/o mixta, requiere 

instalar infraestructura tecnológica de punta y robusta; pero, sobre todo, necesita diseñar un 

proceso de consolidación de verdaderas comunidades educativas que asuman estas 

herramientas tecnológicas de manera natural, incorporándolas no solo a las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje pertinentemente, sino también a aquellas formativas a lo largo de la 

vida, donde se fortalezca la capacitación docente universitaria y de los demás actores del 

sistema.  

Palabras clave: Multimodalidad en Venezuela. Bases legales y pedagógicas de la 

multimodalidad. Transformación y actualización universitaria.  
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Abstract 
 

The use of Information and Communication Technologies (ICT) has significantly 

transformed the university context in Venezuela and the world, during and after the COVID-

19 pandemic (WHO, 2020; MPPEU, 2020), which accelerated the adoption of new 

technologies in academia. This allowed universities to continue offering education despite 

the restrictions, and these processes were refined in the post-pandemic period. In this paper, 

we analyzed how these advances have facilitated the creation of multimodal systems in 

education and with it, the impact of ICT, new technologies and the use of artificial 

intelligence (AI) in the university system (UNESCO, 2024). Methodologically, a 

documentary inquiry was developed that allowed the search, analysis and selection of 

bibliographic material necessary for the interpretations that contributed to the ideas presented 

here. As a final reflection, it was emphasized that, since the use of multimodality in the 

country was required by the MPPEU in 2021, and ratified by the CNU in 2023, it can be 

inferred that, when a university decides to design a multimodal distance, open and/or blended 

education system, it needs to install state-of-the-art and robust technological infrastructure; 

But, above all, it needs to design a process of consolidation of true educational communities 

that assume these technological tools in a natural way, incorporating them not only into 

teaching and learning strategies, but also into lifelong learning strategies, where university 

teacher training and that of the other actors in the system are strengthened.  

 

Key words: Multimodality in Venezuela. Legal and pedagogical bases of multimodality. 

University transformation and updating.  

 

Introducción 
 

En principio, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, sobre Educación Superior para el siglo XXI (UNESCO, 1998) 

subraya la responsabilidad de las instituciones de educación superior en contribuir al 

desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad. Esto debe lograrse mediante una 
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educación de calidad, fomentando el aprendizaje continuo, la investigación, la diversidad, la 

preservación de los valores sociales y la mejora educativa a través de la formación docente, 

utilizando los aportes de la tecnología (UNESCO, 2024). 

 

Esta misión se enmarca en un contexto global que exige tres acciones clave. La primera 

es garantizar el acceso a la educación para todas las personas, sin importar su origen, 

situación económica, orientación sexual, edad o formación previa (Chan et al., 2013). La 

segunda implica formar profesionales que impulsen el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento (Verger, 2013; Inciarte, M., 2013; Rodríguez et al., 2021). La tercera es 

adaptarse a los cambios en la transmisión y difusión del conocimiento provocados por la 

masificación de internet, que ha dado lugar a espacios de intercambio científico y académico. 

En relación con este último punto, se reconoce que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han generado un entorno social nuevo que demanda la implementación 

de prácticas educativas innovadoras en la gestión de la enseñanza y el aprendizaje 

(Echeverría, 2000; Sierra et al., 2016; Edel-Navarro, 2017; UNESCO, 2024). 

 

Las TIC ofrecen mayor flexibilidad en los procesos formativos, permitiendo superar 

las barreras espaciales y temporales (Salinas, 2011; Varguillas y Bravo, 2019; Zúñiga et al., 

2021). Esta transformación en las instituciones de educación superior está siendo impulsada 

por diversos factores, como la globalización económica, la demanda de nuevas competencias 

en el mercado laboral, la integración de tecnologías multimodales en la educación y los 

avances en el entendimiento de los procesos cognitivos. 

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, se desarrolló una indagación documental que 

permitió la búsqueda, análisis y selección de material bibliográfico necesario para las 

interpretaciones que coadyuvaron a las ideas planteadas en este trabajo de investigación 

(Hernández et al., 2014).  
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Resultados del análisis 

 

El marco legal para la implementación de la educación multimodal en Venezuela está 

respaldado por la normativa emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria (MPPEU, 2021) y ratificada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) 

en su sesión virtual del 30 de noviembre de 2023, donde se insta a las Instituciones de 

Educación Universitaria (IEU) a respetar el acuerdo a través del cual se dictó la normativa 

nacional de los Sistemas Multimodales de la Educación Universitaria en Venezuela, mediada 

por las TIC.  

 

Esta normativa establece que la educación es un derecho humano fundamental 

garantizado por el Estado, promoviendo la multimodalidad como un sistema que flexibiliza 

los modelos de enseñanza y aprendizaje para adaptarse a diversas condiciones sociales y 

geográficas del país. Este enfoque se apoya en los principios constitucionales defendidos en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), en las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) y la Ley de Universidades 

(Congreso Nacional, 1970) las cuales establecen que la educación es un derecho inalienable, 

de acceso libre para todos los ciudadanos venezolanos.  

 

Además, la normativa de educación multimodal impulsa modelos educativos que 

emplean tecnologías analógicas y digitales, creando sistemas organizativos dentro de las 

instituciones universitarias para gestionar estos procesos (Figueredo, 2021a). Esto garantiza 

no solo la calidad educativa, sino también la permanencia de los estudiantes en un entorno 

inclusivo. Con ello, el MPPEU asegura que las instituciones de educación superior se adapten 

a la nueva realidad tecnológica y educativa del país, en consonancia con los planes nacionales 

de desarrollo (MPPEU, 2021). 

 

Así, por ejemplo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 

1999) establece, en su artículo 110, que la educación es un derecho humano y deber social 
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fundamental, promulgando que: 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de 
información necesarios, por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 
económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 
nacional. Para el fomento y desarrollo de estas actividades, el Estado destinará 
recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de 
acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El 
Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben 
regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica (p.27). 
 

Se constata que el uso de la tecnología se consagra al servicio de la educación como un 

interés público, que será garantizado por el Estado y el sector privado. Ante esta realidad las 

Instituciones de Gestión Universitaria (IEU) públicas y privadas, desde la perspectiva de 

organizaciones, comenzaron a asimilarse a lo que se denominó la Sociedad del 

Conocimiento, la cual según Drucker (2012), hace uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, que acompañan a la sociedad de la información 

transformando, radicalmente, las economías, los mercados y la estructura de la industria, los 

productos y servicios, los puestos de trabajo y los mercados laborales (Figueredo, 2021b), y 

por lo tanto, a la educación. 

 

En el marco de la educación universitaria de carácter privado en Venezuela, la 

concepción de la universidad como una empresa y desde la empresa, responde a la necesidad 

de gestionar eficientemente los procesos organizacionales aplicando los principios 

gerenciales y administrativos, así como los recursos y procesos académicos, administrativos 

y tecnológicos, lo cual adquiere mayor relevancia en el contexto actual de transformaciones 

tecnológicas (Gallardo, 2011; Sequera, 2020; Nupan et al., 2022). Desde una perspectiva 

gerencial, la universidad debe ser vista como una organización que no solo provee educación, 

sino que también gestiona datos, toma decisiones basadas en la inteligencia estratégica, 

gerencia bajo la innovación y optimiza sus procesos mediante el uso de tecnologías 

emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA). 
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Como señala Ordóñez Herrera (2023), "la incorporación de la inteligencia artificial en 

la toma de decisiones gerenciales ha replanteado las condiciones laborales, permitiendo la 

automatización de tareas intelectuales y mejorando la eficiencia operativa" (p. 37). Esta 

visión convierte a la universidad en una organización que no solo busca cumplir con su 

misión educativa, sino también adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos y económicos 

para asegurar su sostenibilidad y relevancia en el futuro. 

 

La Educación Multimodal 

 

De acuerdo a lo planteado por Machado (2023), la multimodalidad implica "concretar 

políticas y lineamientos que permitan el intercambio de la enseñanza-aprendizaje a distancia, 

abierto o mixto" (p. 24), idea ampliada por Chávez et al. (2024), lo que ha sido clave para 

enfrentar las dificultades. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías en las universidades 

venezolanas ha sido desigual y dependiente de los recursos disponibles en cada institución. 

 

Pero en su marco mas amplio, la educación multimodal se fundamenta en la teoría 

constructivista, que ve el aprendizaje como un proceso activo donde los estudiantes 

construyen su conocimiento mediante la interacción con su entorno. Esta perspectiva incluye 

aportaciones que ya planteaban Piaget (1980), Vigotsky (1995) y Ausubel (1980), destacando 

que el aprendizaje no es una copia pasiva de la realidad, sino una construcción que los 

estudiantes realizan conectando nuevos conocimientos con los previos.  

 

En el ámbito multimodal, esta construcción se facilita a través de entornos virtuales 

que fomentan la colaboración, el intercambio de ideas y el trabajo conjunto entre estudiantes 

y docentes. Estos entornos no solo permiten compartir información, sino también comparar 

ideas, resolver desacuerdos y negociar significados, promoviendo un aprendizaje dinámico 

y significativo (Barberà et al., 2001; Reyna, 2023). 
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Además, la teoría cognitivista aporta a la multimodalidad al destacar que el aprendizaje 

no es solo la acumulación de información, sino un proceso que implica la resolución de 

problemas y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. En un contexto de educación 

a distancia, este enfoque fomenta el uso de estrategias didácticas que promueven la 

interacción activa y el uso de recursos tecnológicos, permitiendo a los estudiantes desarrollar 

habilidades como el pensamiento crítico, la reflexión y la colaboración en un entorno flexible 

(Barberà et al., 2001). 

 

Por otro lado, la mediación pedagógica en la educación multimodal juega un rol 

fundamental, donde el docente actúa como facilitador o mediador del aprendizaje. Esta 

mediación se realiza a través de la interacción, tanto presencial como virtual, usando las TIC 

como medio para garantizar la comunicación y el apoyo al estudiante. En este contexto, el 

profesor no es solo un transmisor de conocimientos, sino un gestor del proceso de aprendizaje 

que fomenta la participación activa de los estudiantes en la construcción de su propio 

aprendizaje, con especial atención a la interacción sociocultural y comunicativa que permite 

la creación de entornos de aprendizaje personalizados y colaborativos (Onrubia, 1996; 

FasterCapital, 2024). 

 

Dentro de este mismo orden de ideas, autores como Christensen et al. (2008), Zúñiga 

et al. (2021) y Gallardo-Hurtado y Díaz (2023), plantean principios y un modelo disruptivo 

que busca orientar el quehacer pedagógico en el mundo de las tecnologías, respondiendo a 

los siguientes fines: 

a. Garantizar el ingreso, prosecución y egreso del subsistema de educación universitaria 

a la población que amerite modelos alternativos de formación con condiciones 

temporales y de espacio flexibles. 

b. Impulsar y reconocer la creación y gestión de propuestas de alternativas pertinentes, 

flexibles e inclusivas destinadas al fomento del aprendizaje autónomo y a la 

construcción colectiva de saberes. 
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c. Ampliar las posibilidades de cobertura de las IEU como instrumento de desarrollo 

integral para el país. 

d. Desarrollar una amplia cultura universitaria en el uso apropiado y crítico de 

tecnologías diversas. 

e. Garantizar el funcionamiento del subsistema de educación universitaria en contextos 

de emergencias locales, regionales, nacionales o mundiales como la pandemia. 

 

Este modelo de gestión tecnológica propone que las universidades establezcan una 

alineación con cuatro dimensiones dentro de la multimodalidad, como son: 

 Dimensión Cognitiva: la cual reconoce que existen diferentes tipos de personalidades 

y estilos de aprendizaje. 

 Dimensión Pedagógica: que facilita la combinación de enfoques y modelos de 

enseñanza y aprendizaje centrados en la tecnología. 

 Dimensión Comunicativa: en la que se establecen los modos para la presentación de 

información y el intercambio comunicativo. 

 Dimensión Institucional: enfocada en decisiones gerenciales en cuanto a los modos y 

tecnologías de uso para garantizar las experiencias de aprendizaje. 

 La integración de estas cuatro dimensiones es lo que permite que la multimodalidad 

pueda ser inclusiva y garantice el derecho a la educación, presentándose como un 

modelo de gestión tecnológica multimodal en las organizaciones universitarias con 

sustento en las tecnologías disruptivas (Zúñiga et al., 2021; Gallardo-Hurtado y Díaz, 

2023). 

 Estas dimensiones del modelo presentado son de carácter recursivo, pues la 

concepción de la multimodalidad se presenta como un todo compuesto por las partes 

que permiten a la organización considerar cada uno de sus elementos, desde el punto 

de vista académico y administrativo, para desempeñar las funciones necesarias a los 

fines de brindar un servicio educativo de calidad, garantizando el acceso a la 

educación en el subsistema de educación universitaria con miras a que se enlace el 
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desarrollo del ser con el desarrollo institucional de cada uno de los actores del 

escenario pedagógico de las Instituciones de Educación Universitaria. 

 

El uso de las TIC y Nuevas Tecnologías en el Contexto Universitario 

 

En correspondencia con los planteamientos de la multimodalidad, la modalidad mixta 

o blended learning (b-learning), de acuerdo con Marsh et al. (2003), se trata de un modelo 

híbrido a través del cual los tutores pueden hacer uso de sus metodologías de aula para una 

sesión presencial y, al mismo tiempo, potenciar el desarrollo de las temáticas a través de una 

plataforma virtual. Este modelo busca una relación equilibrada entre las horas presenciales y 

las virtuales en cada programa académico. Asimismo, se admite en la actualidad, los modelos 

que potencian el aprendizaje individualizado, pero al mismo tiempo el colectivo o 

cooperativo (FasterCapital, 2024). 

 

Es cierto que la tecnología, en sí misma, no sustituirá al complejo y maravilloso 

fenómeno de enseñar, que es la vocación principal del profesorado. Sin embargo, también es 

cierto que el profesorado que no incluye las tecnologías de información y comunicación 

como parte de su quehacer docente cotidiano, será sustituido paulatinamente por quien sí lo 

hace. Lo anterior plantea varios desafíos para los roles convencionales del profesorado y 

alumnado, pero, al mismo tiempo, ofrece diversas oportunidades para la población y las 

instituciones de educación superior (Fernández et al., 2017). Entre estas oportunidades 

destacan:  

 Ampliación de la atención educativa: La educación a distancia amplía la atención 

educativa a personas que requieren trabajar y estudiar. 

 Desarrollo de competencias tecnológicas: Se forman las competencias tecnológicas 

actualmente demandadas en el mercado laboral. 

 Atención a grupos vulnerables: La educación multimodal atiende a grupos que han 

estado tradicionalmente en situación de vulnerabilidad. 



 

354 
Omar Figueredo. (2025). LA MULTIMODALIDAD COMO ESCENARIO UNIVERSITARIO PARA LA ADOPCIÓN 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN VENEZUELA. NUEVOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

 Internacionalización de programas educativos: Permite que los programas 

educativos se internacionalicen, brindando acceso a una mayor diversidad de recursos 

y conocimientos. 

 Especialización del profesorado: Especializa al profesorado en nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En suma, la implementación de las TIC en el ámbito universitario ha sido respaldada 

por las universidades venezolanas en cuyo marco han surgido diversas propuestas: 

Universidad de Margarita (UNIMAR, 2024), en la región carabobeña, la Universidad José 

Antonio Páez (UJAP) y la Universidad de Carabobo (2021), en las cuales se está fomentan 

la educación multimodal. En el caso de la UJAP (Figueredo, 2021a), institución privada, se 

ha desarrollado un modelo de gestión digital universitaria que, durante y después de la 

pandemia, se ha optimizado de manera adecuada gracias a las inversiones y estrategias de 

actualización de sus procesos académico-administrativos y sistemas telemáticos. Estas 

mejoras han fortalecido los sistemas multimodales de enseñanza y aprendizaje, potenciando 

así la presencialidad y creando unidades y dependencias con énfasis en la virtualidad, en 

beneficio y desarrollo de la comunidad universitaria en general.  

 

En el caso de la Universidad de Carabobo (UC), institución pública, según la 

Resolución emanada del Consejo Universitario (Universidad de Carabobo, 2021), se asumió 

la normativa que regula los sistemas multimodales de educación universitaria en Venezuela 

y se creó una normativa interna. En el marco de esta normativa, la multimodalidad implica 

la convergencia de modelos presenciales y virtuales, utilizando tecnologías como apoyo 

esencial a la enseñanza y el aprendizaje.  Este enfoque permite a la UC adaptarse a las 

necesidades contextuales y promover la inclusión en la educación universitaria. La gestión 

tecnológica juega un papel central en la implementación de nuevas tecnologías, no solo en 

términos académicos, sino también en la administración apropiada de recursos y procesos 

que faciliten tanto la docencia como la gestión administrativa, Esto garantiza la sostenibilidad 

y calidad de los programas educativos.  
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Este enfoque también ha exigido la creación de redes intra e interinstitucionales que 

promueven la cooperación y alianzas con el sector público y privado, así como la formación 

continua para el personal docente, administrativo y estudiantes. En este contexto se ha 

potenciado la cooperación entre instituciones universitarias nacionales e internacionales, 

clave para asegurar que los sistemas tecnológicos puedan cubrir las carencias existentes y 

satisfacer las necesidades educativas actuales (Universidad de Carabobo, 2021. 

Finalmente, y en concordancia con los planteamientos y autores previamente citados, 

se puede inferir que, cuando una universidad decide diseñar un sistema de educación 

multimodal a distancia, abierta y mixta, requiere instalar infraestructura tecnológica de punta 

y robusta. Pero, sobre todo, necesita diseñar un proceso de consolidación de verdaderas 

comunidades educativas que asuman estas herramientas tecnológicas de manera natural, 

incorporándolas a las estrategias formativas a lo largo de la vida. El efecto de esta decisión 

es, invariablemente, un compromiso social, ya que pone al servicio de la comunidad 

universitaria la posibilidad de formar el capital humano necesario para participar económica 

y profesionalmente en la sociedad de la información. 

 

La Inteligencia Artificial en la Educación Universitaria 

 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave para optimizar 

la gestión integral de las universidades en el mundo, pero también en las universidades 

venezolanas, particularmente en contextos donde hay que reducir las limitaciones y potenciar 

los recursos (Rodríguez, 2023). Según Petit (2024), la IA puede facilitar los procesos 

administrativos y gerenciales al reducir la burocracia, mejorar la eficiencia y fomentar la 

innovación dentro de las instituciones educativas. Su implementación permitiría a las 

universidades enfrentar los desafíos derivados de la disminución de recursos financieros y la 

pérdida de talento docente, creando modelos de autogestión que minimicen progresivamente 

la dependencia del Estado, en el caso de las universidades públicas, y optimicen los recursos 

materiales y humanos, particularmente en las de gestión privada. 
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Además, la IA tiene el potencial de transformar tanto las estructuras administrativas 

como los procesos de enseñanza, generando una gestión más ágil, flexible y adaptativa 

Fajardo et al., 2023). Esto es especialmente relevante en el contexto postpandémico, donde 

la adopción de tecnologías emergentes como el big data y la IA ha sido acelerada, mejorando 

la toma de decisiones en las universidades y creando oportunidades para optimizar los 

recursos de manera más efectiva (Fajardo et al., 2023). Por otro lado, la IA no solo puede 

contribuir a la automatización y mejora de procesos, sino también a una mayor 

personalización en el aprendizaje, lo que potenciaría la relación entre docentes y estudiantes 

(FasterCapital, 2024).  

Sin embargo, un aspecto relevante planteado por Petit (2024), es la necesidad de 

desarrollar un marco ético sólido para el uso de la IA en la gestión educativa que minimice 

los riesgos de la dependencia a la tecnología. Esto se debe a que las tecnologías en general, 

y particularmente la inteligencia artificial, están ocupando cada vez más espacio en la 

cotidianidad de las personas y en ámbitos tradicionalmente humanos en el campo laboral. 

Por lo tanto, se requiere una reflexión profunda sobre sus implicaciones éticas.  

 

En este sentido, las instituciones educativas deben estar preparadas para enfrentar no 

solo los desafíos tecnológicos y sus beneficios, sino también los dilemas éticos que surgen 

con la integración de sistemas inteligentes en sus procesos administrativos y pedagógicos, 

para lo cual deberán afianzar los procesos y habilidades cognitivas de docentes y estudiantes, 

así como el pensamiento crítico. Es crucial que esta tecnología se implemente con una visión 

ética y colaborativa, asegurando que su uso promueva un desarrollo institucional orientado 

al bienestar de la comunidad universitaria y a la mejora continua de la calidad educativa 

(Petit, 2024). 

 

Reflexión final 

 

La multimodalidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) y sus nuevos avances han representado un importante desafío para las universidades 
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venezolanas. Esto les ha permitido continuar con su labor educativa a pesar de las 

limitaciones económicas y tecnológicas del país, así como del proceso pandémico vivido, en 

el cual se suprimió por completo la presencialidad en la educación. Sin embargo, a raíz de 

esta situación se generaron importantes iniciativas públicas y privadas. 

 

En este marco, aun cuando herramientas como el internet, el correo electrónico y otras 

aplicaciones tecnológicas se estaban utilizando previamente en programas de educación 

superior a distancia e introducidas en modalidades presenciales como apoyo, el proceso de 

incorporación de las TIC no ha sido homogéneo en Venezuela, y muchas universidades las 

han implementado de acuerdo a sus necesidades y capacidades, sin una regulación clara que 

orientase, desde el principio, la educación multimodal de manera uniforme.  

 

Desde el momento en que se exigió el uso de la multimodalidad en el país por parte del 

MPPEU en el año 2021, y ratificado por el CNU en el 2023, se puede inferir que, cuando una 

universidad decide diseñar un sistema de educación multimodal a distancia, abierta y/o mixta, 

requiere instalar infraestructura tecnológica de punta y robusta. Pero, sobre todo, necesita 

diseñar un proceso de consolidación de verdaderas comunidades educativas que asuman estas 

herramientas tecnológicas de manera natural, incorporándolas a las estrategias formativas a 

lo largo de la vida, donde se fortalezca la formación docente universitaria y de los demás 

actores del sistema. 
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CAPITULO 21 
 

MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 
 

Omar Enrique Figueredo Díaz 
Cruz G. Mayz Díaz 
 

Resumen 
 

Esta investigación emerge vinculada, como línea de investigación, a un estudio que se inició 

en el año 2020-2021 en la Universidad José Antonio Páez (UJAP) durante la pandemia 

(Figueredo, 2021) como necesidad y a requerimiento del Estado venezolano, quien el 15 de 

marzo de 2020 decretó el distanciamiento social afectando la presencialidad en todo el país. 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) implementó el 

plan Universidad en Casa para resguardar la salud de los trabajadores y estudiantes, y 

asegurar su acceso, prosecución y egreso durante el período pandémico. La Primera etapa 

del estudio se centró en diagnosticar las necesidades internas de la UJAP para implementar 

el precitado plan, y principalmente, diseñar un Modelo de Gestión Digital para garantizar la 

continuidad de los procesos administrativos universitarios. Fue una investigación descriptiva 

con base documental, replicada durante esta Segunda etapa. Se tomó como punto de partida 

la cuarta dimensión del referido Modelo. Se propuso como objetivo general para esta 

Segunda etapa: ejecutar el seguimiento y control del Modelo de Gestión Digital para asegurar 

la continuidad y optimización de procesos académico-administrativos universitarios. Se 

concluye que la mayoría de los procesos se optimizó al incorporar nuevos avances 

tecnológicos en la UJAP. En la actualidad, se evidencia que, posterior al período pandémico, 

es posible sostener una cultura tecnológica que no solo ha permitido dar un salto cualitativo 

para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que, al integrar nuevas 

tecnologías y la digitalización apropiada a la luz de las teorías gerenciales, se optimizan, 

además, la eficacia y las inversiones materiales y humanas en la gestión universitaria. 
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Palabras clave: Modelo gerencial, gestión y optimización digital, funciones académico-

administrativas, contexto universitario 

 

Abstract 
 

This research arises linked, as a line of investigation, to a study that began in the year 2020-

2021 at the Universidad José Antonio Páez (UJAP) during the pandemic (Figueredo, 2021), 

as a necessity and at the request of the Venezuelan State, who on March 15, 2020 decreed 

the social distancing affecting attendance throughout the country. The Ministry of Popular 

Power for University Education (MPPEU) implemented the University at Home plan to 

safeguard the health of workers and students, and ensure their access, continuation and 

graduation during the pandemic period. The first stage of the study focused on diagnosing 

the internal needs of the UJAP to implement the aforementioned plan, and mainly, to design 

a Digital Management Model to ensure the continuity of university administrative processes. 

It was a descriptive research with a documentary base, replicated during this second stage of 

the study. Taking as a starting point the fourth dimension of the aforementioned Model, it 

was proposed as a general objective for this second stage: to execute the follow-up and 

control of the Digital Management Model to ensure the continuity and optimization of 

university academic-administrative processes. It is concluded that most of the processes were 

optimized by incorporating new technological advances in the UJAP. At present, it is evident 

that, after the pandemic period, it is possible to sustain a technological culture that has not 

only allowed a qualitative leap to strengthen teaching and learning processes, but, by 

integrating new technologies and appropriate digitalization in the light of management 

theories, efficiency and material and human investments in university management are also 

optimized. 

 

Key words 

Management model, digital management and optimization, academic-administrative 

functions, university context. 
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Contextualización y antecedente principal del estudio   

 

La presente investigación emerge vinculada, como línea de investigación, a un estudio 

que se inició en el año 2020-2021 durante la pandemia en la Universidad José Antonio Páez 

(Figueredo, 2021), como necesidad y a requerimiento del Estado venezolano quien el 15 de 

marzo de 2020 decretó el distanciamiento social (Gaceta Oficial N° 6.519, Decreto 4.160, 

2020) en sincronía con la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2020), que afectó la presencialidad en el mundo y, por lo tanto, en Venezuela. 

Es así que, por instrucciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

se implementó el plan Universidad en Casa (MPPEU, 2020; Trompiz, 2020), para resguardar 

la salud de los trabajadores y estudiantes, y asegurar su acceso, prosecución y egreso durante 

el período pandémico; y garantizar, de esta manera, los derechos universales, en primer lugar, 

de la vida, y, en segundo lugar, de la educación (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 1948), así como los deberes sociales fundamentales contemplados en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 2009) y la Ley de Universidades (1970).  

  

Ante el ineludible desafío, se presentó en la UJAP como alternativa un sistema de 

educación a distancia mediado por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

con el propósito de brindar una gestión del conocimiento donde los procesos de enseñanza 

y aprendizaje pudiesen desarrollarse bajo los principios de la bioseguridad, sustituyendo por 

completo un entorno presencial por uno netamente virtual, mediado por las TIC (Mujica, 

2021).  

 

Un escenario en el cual la mayoría de IEU comenzó a centrar sus esfuerzos en el 

proceso de formación del docente con el uso de la virtualidad, dada la ralentización de todos 

los procesos que requerían, hasta ese momento, de la presencialidad, y coordinar las 

actividades de trabajo medulares de la Institución de una manera eficiente con la 

participación de integrantes clave de la comunidad universitaria, lo que constituye el fin 

último de toda gestión organizacional (Robbins y Coutler, 2010). Hasta la entrada de la 
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pandemia las actividades académicas y administrativas, se gestionaban en los recintos 

universitarios, fundamentalmente, de manera presencial y obligatoria, según los espacios y 

los horarios destinados para tal fin, sin menoscabo del uso de las tecnologías y la virtualidad 

como apoyo a la presencialidad, pero esta situación sobrevenida, era atípica y muy distinta 

a lo que estábamos acostumbrados gerenciar. 

 

Durante la Primera etapa de este estudio se sistematizó y dio origen a un trabajo 

denominado “Gestión digital universitaria: una propuesta emergente en tiempos de 

pandemia” (Figueredo, 2021), el cual se constituyó en el antecedente principal de esta 

investigación que se centró en diagnosticar las necesidades internas de la UJAP para 

implementar el precitado Plan Universidad en Casa, y principalmente, diseñar un Modelo de 

Gestión Digital para garantizar la continuidad de los procesos administrativos universitarios. 

Marco en el cual surge la alternativa de una propuesta centrada en el Modelo de Gestión 

Digital Universitaria (MGDU) para concretar las exigencias de las Instituciones del Estado 

venezolano durante la pandemia. Modelo que se siguió ejecutando en el subsiguiente período 

postpandémico, hasta la actualidad.  

 

Visto lo transitado, se formuló el interrogante de ¿cómo se vislumbra el uso de las 

nuevas tecnologías en un proceso postpandémico dada la experiencia vivida en la UJAP 

durante el período 2020-2021? En este sentido, se decidió, para una Segunda etapa de 

investigación (2021-2024), partir de las 4 dimensiones integrales constitutivas del MGDU: 

Sistematización de la información, Capacitación del Personal, Articulación de los Actores y 

Seguimiento y Control. Tomando como punto central la cuarta dimensión de Seguimiento y 

Control, a raíz de la cual se formuló como objetivo general: Ejecutar el seguimiento y control 

del Modelo de Gestión Digital Universitaria para asegurar la continuidad y optimización de 

procesos académico-administrativos en la UJAP. 

 

Metodología   
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Se consideró replicar, para esta Segunda etapa del estudio (2021-2024), el esquema 

metodológico desarrollado durante la Primera etapa (2020-2021). Por lo tanto, se realizó una 

investigación descriptiva, con base documental, pporque propició la indagación de las 

características esenciales sobre las implicaciones posteriores del fenómeno de la pandemia y 

cómo esta Institución universitaria respondió a ello (Hernández et al., 2014; Palella y 

Martins, 2012). Esto llevó a la UJAP a identificar el impacto de las tareas y obligaciones 

administrativas y académicas con el fin de verificar, hacerle seguimiento y control a la 

estructura que se asumió según lo exigido y comprometido de acuerdo a las resoluciones del 

Consejo Universitario de la UJAP (Figueredo, 2021). En este sentido, para abordar el estudio 

y analizar el proceso de gestión académico-administrativa en este período postpandémico, se 

procedió a un marco de análisis para los datos provenientes de la realidad actual y de la 

indagación documental de fuentes impresas y electrónicas (Hernández et al., 2014; Arias, 

2016; Palella y Martins, 2012; Díaz-Muñoz, 2020). 

 

Para efectos de la definición del muestreo en esta Segunda etapa, se asumió la misma 

muestra que estuvo constituida inicialmente por las 4 Facultades: Ingeniería, Ciencias 

Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas y Políticas, y 2 Direcciones Generales: 

Estudios Básicos y Estudios de Postgrado, siguiendo un muestreo no probabilístico o de 

carácter intencional. En esta Segunda etapa de la investigación, se mantuvo el criterio 

principal de la Primera, es decir, se consideró “el grado de vinculación directa entre la unidad 

planificadora y las dependencias encargadas de realizar la gestión académica, es decir, el 

Vicerrectorado Académico como unidad planificadora del proceso y las dependencias 

académico-administrativas seleccionadas o unidades ejecutoras” (Figueredo, 2021, p.97). 

Todo ello considerando que, la investigación en su Primera etapa “…se realizó con una 

mirada prospectiva para el desarrollo funcional de la propuesta, con el objetivo de poder 

expandirlo, posteriormente, al resto de las dependencias universitarias” (Figueredo, 2021, 

p.97), como en efecto ocurrió después del período pandémico.  
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Resultados generales   

 

Considerando que la UJAP se define como una organización constitutiva de un 

conjunto de medios a través de los cuales sus miembros trabajan de manera conjunta para 

lograr metas específicas con eficiencia (Hernández y Rodríguez, 2006; Figueredo, 2021), el 

proceso de formación de profesionales se concibe en el marco de una organización donde se 

gerencia a través de la jerarquización de una autoridad determinada, por la existencia de 

líneas directas de comunicación entre las entidades superiores y las dependencias 

subordinadas (Gallardo, 2011), lo que suele suceder en una institución universitaria de 

carácter privado, como es el caso de  la UJAP. En este sentido, por ser una Institución 

relativamente pequeña, fue posible diseñar e implementar rápidamente la propuesta de 

digitalización de sus procesos medulares durante la pandemia y mantenerla en el tiempo 

durante el período postpandémico. Esto se logró al articular un sistema de comunicación 

entre todas sus unidades académico-administrativas, pasando de una comunicación 

netamente presencial, síncrona y escrita, a una comunicación digital predominante. A modo 

de resumen, se presentan en la Tabla 1 las características y ventajas más relevantes de las 

organizaciones lineales como la UJAP. 

 

Tabla 1  

Características y Ventajas de una Organización de Gestión Privada 

Características Ventajas 

 Autoridad única  

 Líneas formales de 

comunicación  

 Centralización del proceso de 

toma de decisiones  

 Aspecto piramidal 

 Estructura sencilla de fácil 

comprensión 

 Delimitación clara de 

responsabilidades  

 De fácil implementación 

 Estabilidad considerable  

 El tipo de organización más indicado 

para empresas pequeñas 
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Nota. Adaptado de Gallardo (2011); Hernández y Rodríguez (2006); Figueredo 

(2021) 

Un aspecto relevante es que, desde el principio (Primera etapa) hasta la postpandemia 

(Segunda etapa), al mantenerse en la UJAP una estructura organizativa lineal, se 

manifestaron destrezas previas del personal en el desarrollo de tareas específicas (Taylor, 

1911), lo que constituyó una ventaja durante el desarrollo o ejecución del Modelo de Gestión 

Digital propuesto (Melgar y Leiner, 2008), que se fortaleció con un sistema de incentivos 

para optimizar el desempeño laboral por circunstancias sobrevenidas que requirieron un 

esfuerzo adicional del trabajador, como en efecto ocurrió durante y después de la pandemia 

(Carro y Caló, 2012).  

 

Por otro lado, en el caso de la UJAP, se encargó al Vicerrector Académico quien 

administró eficientemente los recursos institucionales para asegurar, no solo la gestión de la 

calidad académica, sino también la prosecución de los estudios durante la pandemia, 

haciendo uso de las TIC. Para estos fines, y orientar los procesos de gestión administrativa, 

debió ejercer las 4 funciones esenciales del administrador: planificación, organización, 

dirección y seguimiento (Chiavenato, 2002; Losada-Sierra, 2020). 

 

De manera tal que, a partir de las necesidades más relevantes que se diagnosticaron en 

la Primera etapa de este estudio, como la falta de comunicación entre todos los actores 

universitarios debido a la imposibilidad de la presencialidad, la necesidad de estandarizar la 

información fundamental y oportuna por parte de las autoridades universitarias, y la 

adecuación, utilizando las TIC, de las normas y procedimientos institucionales, se 

concatenaron los hallazgos de la revisión documental y el apoyo de las teorías 

administrativas. Por tanto, se consideraron 4 dimensiones que dieron origen, estructura y 

dirección al Modelo de Gestión Digital Universitaria  (Figueredo, 2021), con las cuales se 

logró operacionalizar el uso de una diversidad de plataformas virtuales, estrategias, 

programas, paquetes, aplicaciones, directorios, redes sociales, páginas web, otros recursos y 

canales virtuales de comunicación, que permitieron la interconexión virtual entre las 
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autoridades universitarias y demás líneas de mando directo en la Institución, docentes y 

estudiantes, estudiantes y sus pares, oportunidad que potenció, posteriormente, la 

presencialidad en el período postpandémico, como se sintetiza en la Tabla 2. 

 

Tabla 2  

Modelo de Gestión Digital Universitaria. Recursos virtuales utilizados por dimensión 

Dimensiones Estrategias y Recursos virtuales 

1. Sistematización de la Información .-Creación de nuevos formatos en el 

programa Microsoft Excel 

.-Actualización de correos 

electrónicos y números de 

celulares 

.-Creación del Directorio Digital 

Universitario Docente (Adaptado de 

Sevilla (2021) 

.-Uso de redes sociales oficiales (Twitter e 

Instagram) y Página Web UJAP   

2. Capacitación del Personal .-Fortalecimiento de la Dirección General de 

Nuevas Tecnologías (DGNT) 

.-Fortalecimiento del Sistema de Gestión de 

Aprendizaje: Acrópolis 

.-Uso de la plataforma Moodle. 

Actualización, nuevas interfaces, 

hospedaje virtual y alojamiento del 

sistema. 

.-Uso de herramientas síncronas: Google 

Meet o Zoom 
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.-Aulas virtuales 

.-Curso de Tutores Virtuales 

.-Capacitación del 83 % 

.-Incorporación de los Monitores virtuales 

.-Publicaciones periódicas en redes sociales 

universitarias 

.-Nueva versión de Acrópolis 

.-Nuevo servidor 

.-Implementación del Bono de Aula virtual 

.-Reuniones virtuales sincrónicas: uso de 

Google Meet 

.-Foros virtuales  

3. Articulación de los Actores .-Conformación del Directorio Digital 

Institucional  

.-Uso de herramientas síncronas: Zoom o 

Google Meet  

.-Creación de correos electrónicos 

institucionales 

.-Uso de internet como articulador 

4. Seguimiento y Control .-Fortalecimiento de la Coordinación de 

Auditoría Académica 

.-Apoyo de los Monitores virtuales 

.-Elaboración de Reportes de actividades 

virtuales 

.-Trabajo interconectado entre 

Coordinadores de Áreas Curriculares, 

Directores de Escuelas, Decanos, 

Directores Generales y Coordinación de 
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Auditoría Académica (Vicerrectorado 

Académico) 

.-Monitoreo virtual 

Nota. Adaptado de Figueredo (2021) 

 

Como ya se indicó en Figueredo (2021), la cuarta y última dimensión del Modelo de 

Gestión Digital Universitaria relacionada con el Seguimiento y Control, es de suma 

importancia para lograr, a mediano y largo plazo los objetivos organizacionales. Durante el 

periodo postpandémico, esta se constituyó como permanente y articulada con todas las 

estructuras y líneas de mando de la Institución universitaria, lo que requirió del 

cumplimiento de lo previsto por parte del personal directivo, académico y administrativo, 

así como de los estudiantes. Además, permitió lograr un carácter dinámico en la ejecución 

de las actividades y procesos académico-administrativos de la Institución universitaria en 

cualquiera de los contextos y situaciones que opera, ya sean de naturaleza presencial, virtual 

o a distancia, potenciada por la utilización de recursos tecnológicos y un capital humano 

preparado que afrontó la tarea de continuar formando futuros profesionales de calidad en la 

UJAP. 

 

 En este sentido, se continuaron utilizando los recursos y canales virtuales de 

comunicación que se aplicaron durante la pandemia, en la actualidad (2021-2024), 

aglutinados alrededor de las dimensiones de capacitación del personal, articulación de los 

actores institucionales y seguimiento y control (ver síntesis de la Tabla 2). 

  

Resultados de la Segunda Etapa 
 

Como bien se definió, la presente investigación tuvo como propósito dar respuesta a la 

pregunta de investigación y al objetivo general formulado. En tal sentido, se planificó una 
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Segunda etapa del proceso investigativo que arrojó, entre los principales hallazgos, lo 

siguiente. 

 

Tanto el Consejo Superior de la UJAP como el Consejo Universitario (CU), así como 

instancias superiores en la toma de decisiones de esta Institución, se incorporaron a las 

sesiones virtuales y al uso de la tecnología y la automatización de los procesos, de la misma 

manera que las demás dependencias institucionales. En la actualidad, se utiliza la tecnología 

para los procesos de reincorporación de profesores, seguimiento y control del personal 

docente y administrativo. Dicha tecnología se caracterizó por ser disruptiva (Zúñiga et al., 

2021) durante la pandemia, sin embargo, se ha convertido en uso frecuente y cotidiano dentro 

de la UJAP. 

 

Como consecuencia de la experiencia vivida durante el diseño e implementación del 

Modelo de Gestión Digital Universitaria, una de las metas de la UJAP, en la actualidad, fue 

abrir e inaugurar el Núcleo en el Estado Aragua, que surge de la necesidad real y sentida de 

los estudiantes del mencionado estado y que debe estar interconectado con la sede principal 

ubicada en el Estado Carabobo, meta esta que va de la mano con otras de las metas 

institucionales cuya necesidad subyace en el desarrollo tecnológico, como fue la creación de 

la Dirección General de Servicios Telemáticos, creada por Decreto Rectoral en el año 2023, 

con el fin de brindar soporte técnico y formación al personal docente para la gestión del 

conocimiento, mediado por el uso de las aulas virtuales.  

 

Por otra parte, se incrementó el parque de computadoras en comparación con el 

período 2020-2021 con el fin de actualizar los equipos, llegando a un número de 420 nuevos 

computadores para poder cubrir las demandas que cada día son más crecientes en todo el 

sistema de gestión de la Universidad José Antonio Páez, mirando a la universidad desde una 

perspectiva prospectiva, como una empresa educativa de tecnología que brinda un servicio 

a nivel nacional e internacional (Sequera, 2020). El refuerzo tecnológico de la Universidad 

giró en torno al beneficio que trae consigo la incorporación del uso de las tecnologías en su 
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gestión administrativa. Por ello, la distribución de los precitados equipos se dirigió hacia las 

salas de navegación para los estudiantes, personal administrativo y directivo. Estos equipos 

cuentan con dispositivos periféricos como micrófonos, cámaras y cornetas para poder 

celebrar reuniones virtuales, que se han llevado a cabo en varias oportunidades y de manera 

continua, gracias al uso de la plataforma principal como Google Workspace (anteriormente 

G Suite).  

 

Las bases de datos y el resto de la información institucional se han actualizado luego 

de 4 años de haber vivido la pandemia, porque muchos de los recursos telemáticos que fueron 

disruptivos (Gallardo-Hurtado y Díaz, 2023; Olmedo-Neri, 2023) en el momento de la 

pandemia, se continuaron usando y dejaron de ser disruptivos para convertirse en parte de la 

cotidianidad. Se digitalizaron todos los procesos medulares. Elementos tales como procesos 

propios de la gestión académico-administrativa del personal docente, dan cuenta de ello. Y 

aunque se mantiene el uso de las bases de datos digitales potenciadas durante la pandemia, 

en la actualidad se cuenta con la creación de una big data, que permite un manejo de datos 

de aproximadamente 850 profesores con especificaciones relacionados con escalafón, 

categorías, dedicaciones y tiempos de servicio en la universidad.  

 

La pandemia obligó a migrar a la tecnología desde la perspectiva de un paradigma 

disruptivo (Olmedo-Neri, 2023), no obstante, también representó una gran oportunidad para 

la innovación, adecuación, creatividad y ejecución de nuevas propuestas. Con la reciente 

inauguración del nuevo Núcleo de la UJAP ubicado en el municipio Girardot en la ciudad de 

Maracay del estado Aragua, se debieron hacer las adaptaciones tecnológicas (Serrano, 2021), 

necesarias para que los miembros del Consejo Universitario continúen celebrando las 

sesiones respectivas por la vía de la virtualidad y el personal docente asista a reuniones 

institucionales por este mismo medio. Estrategias que interconectarán a la Oficina de Gestión 

Central que se encuentra ubicada en la avenida Bolívar Norte de la ciudad de Valencia, 

conjuntamente con la sede principal que se encuentra ubicada en el municipio San Diego. 

Este uso de la tecnología para enlazar en reuniones virtuales y tratar temas académicos y 
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administrativos fundamentales de la UJAP, dio un salto cualitativo de gran relevancia para 

fortalecerlos dentro de la Institución, en cualesquiera de sus núcleos u oficinas.  

 

Esto permite el trabajo en tiempos sincrónicos (Chacín, 2010) para el proceso de toma 

de decisiones desde el punto de vista gerencial y consultar con los actores de los procesos 

gerenciales todo lo que se permita desarrollar, pues se incorporan el Consejo Superior de la 

Universidad José Antonio Páez, que es el órgano asesor y de consulta del Consejo 

Universitario, el Consejo Universitario que ya estaba incorporado en el proceso pandémico 

y, recientemente, la Dirección General del Núcleo Aragua aprobada desde este año 2024.  

También fue necesario que la universidad, haciendo uso de la Google Workspace 

(anteriormente G Suite), lograra el registro del dominio ujap.edu.ve lo que aporta a la UJAP 

seguridad y veracidad para la interacción con entes externos a través de  correos electrónicos. 

Este dominio es utilizado a nivel de la Secretaría para la validación y verificación de los datos 

o documentos suministrados por la parte interesada, fundamentalmente de los egresados que 

se encuentran en otra parte del país o en el exterior. Además, este dominio ofrece la 

oportunidad para que las empresas e instituciones académicas a las cuales acudan los 

egresados para cursar posgrados, o en su defecto, soliciten referencias, tengan a su 

disposición  la validación a través del correo electrónico con dominio UJAP. Un nuevo logro 

que reviste de institucionalidad a la Universidad (Sevilla, 2021). 

 

Desde la pandemia, la UJAP se ha propuesto continuar con el desarrollo de las aulas 

virtuales (Charuan, 2023). De allí que, en este momento, se cuenta con una cantidad 

considerable de 672 aulas virtuales que funcionan como apoyo a la presencialidad 

(Varguillas y Bravo, 2019). Estas aulas tienen un diseño instruccional centrado en el 

participante (Rodríguez, 2011), de modo que este pueda desenvolverse en un entorno virtual 

de aprendizaje cómodo, fácil de usar y amigable a la vista. 

 

Este avance ha traído como consecuencia la necesidad de capacitación del personal 

docente a través de un curso que se denomina Tutores virtuales, que ha generado un momento 
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disruptivo en la formación del docente, dado que se cuenta en la UJAP con docentes o 

profesionales de vieja data, es decir, graduados desde hace más de 20 años pero con la 

necesidad de actualizarse efectivamente en la enseñanza mediada por las nuevas tecnologías 

(Edel-Navarro, 2017). 

 

De allí que, al ingresar a la Universidad José Antonio Páez se les ofrece una jornada de 

inducción en la cual se explica el uso de la Plataforma Acrópolis, que es un sistema de gestión 

de aprendizaje basado en Moodle (Dougiamas, 2002), para que el docente pueda gestionar 

los conocimientos pertinentes y sea el mediador entre el conocimiento y el estudiante en un 

entorno virtual (Inciarte, 2013), lo que evitaría un choque transcultural al momento de crear, 

primero, los materiales instruccionales que posteriormente se cuelgan en el aula virtual. 

Segundo, crear las estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como las de evaluación, y, 

tercero, el uso de los recursos tecnológicos. No obstante, se ha podido diagnosticar que, con 

la implementación de las aulas virtuales como apoyo a la presencialidad, algunos docentes 

son expertos en contenido y tienen una pericia que no está en discusión, pero se les dificulta 

el uso de las nuevas tecnologías. De allí, se podría afirmar que, en los actuales momentos, es 

una de las limitaciones que se ha podido palpar (Sierra et al., 2016). 

 

Dichas limitaciones o amenazas se están abordando en estos momentos con la fortaleza 

institucional de un laboratorio con equipamiento tecnológico preparado con 42 

computadoras para la formación del personal docente, en coordinación con la Dirección 

General de Servicios Telemáticos, creada posterior a la pandemia y que ofrece el soporte 

técnico requerido para tales propósitos. Este es un cuerpo docente en formación que emerge 

y se fortalece con el uso de la tecnología que se está ejecutando en los momentos actuales. 

 

Finalmente, con una mirada prospectiva, se proyecta que esta institución universitaria 

continuará creciendo en el área tecnológica. Es así como en el nuevo Núcleo ya se está 

ejecutando la formación de tutores virtuales con los profesores y los estudiantes, y se prevén 

mejoras en la automatización completa de los procesos administrativos relacionados con el 



 

379 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

sistema de pago. En estos momentos existe un pago web para mejorar la atención y el tiempo 

de respuesta al estudiante. También se cuenta con la automatización de la solicitud de 

constancias y trámites administrativos propios de la Secretaría, los cuales pueden ser 

solicitados en línea haciendo uso de un usuario y contraseña en el portal UJAP en línea.  

 

Conclusiones  

 

 Se concluye que la mayoría de los procesos digitalizados e interconectados 

virtualmente se mantuvo en la estructura organizacional de la UJAP y se optimizó al 

incorporar nuevos avances tecnológicos durante el período postpandémico. En la actualidad 

se ha evidenciado que, posterior al período pandémico, fue posible sostener una cultura 

tecnológica que no solo ha permitido dar un salto cualitativo para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dentro de la Institución, sino también se sostuvo al integrar nuevas 

tecnologías y la digitalización apropiada a la luz de las teorías gerenciales, que optimizan, 

además, la eficacia y las inversiones materiales y humanas en la gestión de la gerencia 

universitaria. 

Visto lo que antecede y transcurridos 4 años de la pandemia, hoy se puede afirmar que 

el uso de las tecnologías y sus avances en las Instituciones educativas del mundo, 

particularmente en la UJAP, marcaron un hito en la historia de la humanidad que define 

con claridad un antes y un después, marco en el que fue posible, a pesar de las pérdidas 

humanas, sociales y económicas, afrontar con creatividad y determinación los 

fenómenos, circunstancias o hechos sobrevenidos que nos obligan a actuar y 

transformar (se).  

 

Los logros obtenidos durante el desarrollo de esta Segunda etapa de implementación y 

consolidación del Modelo de Gestión Digital Universitaria dieron cuenta de su pertinencia, 

pero fueron posibles gracias a la participación, el liderazgo y el compromiso de los gerentes, 

los operadores y los usuarios, quienes imprimieron el acento humano a cada uno de los 

procesos administrativos y académicos detrás de la tecnología. Esto implicó asumir los 
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desafíos y potenciar el trabajo colaborativo, aun cuando existan en la actualidad limitaciones 

o falencias que siempre tienen la oportunidad de subsanarse si existe compromiso para su 

abordaje (Sánchez et al. (2021). De allí que tanto los gerentes, administradores, docentes, 

personal administrativo y estudiantes deben continuar capacitándose en el área de las nuevas 

tecnologías, con el fin de adquirir y consolidar competencias digitales frente al manejo 

exitoso de propuestas educativas innovadoras (Rodríguez et al., 2021). 

 

Durante la Segunda etapa de esta investigación (2021-2024), se pudo validar con los 

actores institucionales involucrados el Modelo de Gestión Digital Universitaria 

implementado en la UJAP desde los años 2020 y 2021 hasta la actualidad. Esto se debe al 

grado de participación de las dependencias académico-administrativas que conformaron la 

totalidad del contexto de estudio. Un ejemplo de ello es la continuidad de aquellos procesos 

de gestión administrativa para la atención virtual al estudiante como inscripciones, trámites 

ordinarios y presentaciones formales de Trabajos de Grado que han podido realizarse a 

distancia en el marco de un proceso planificado, ordenado y normado que ha hecho uso de 

internet como herramienta. 

 

  Para concluir, se considera de gran relevancia desarrollar y mantener en el tiempo un 

sistema de evaluación académico-administrativa digital, vinculado al Modelo de Gestión 

Digital Universitaria. El objetivo es optimizar o aportar mayor calidad a lo ya implantado, 

fortaleciendo el uso permanente de las tecnologías existentes y las que se debaten 

actualmente sobre cómo incorporarlas al sistema educativo, como es el caso de la Inteligencia 

Artificial (Rodríguez, 2023; Fajardo et al., 2023), alrededor de la cual se han tejido 

controversias en este campo del saber que obliga a gerentes, educadores, investigadores y 

profesionales de todas las áreas a hacer el análisis y las reflexiones necesarias que requiere 

este importante avance tecnológico para su aplicación, con el desafío de asumir con ética y 

adecuación las tareas educativas, gerenciales y administrativas en general, no solo en la 

UJAP, sino en todo el sistema educativo venezolano. 

 



 

381 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Referencias 
 

Arias, F. (2016). El Proyecto de Investigación. Episteme. https://abacoenred.org/wp-
content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-
1.pdf 

 

Carro, F., y Caló, A. (2012). La administración científica de Frederick W. Taylor: una 
lectura contextualizada. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. En RIDCA. 
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4435/Administraci%
C3%B3n%20cient%C3%ADfica.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

Chacín, L. (2010). Tecnología de la información como apoyo al proceso para la toma de 
decisiones gerenciales en organizaciones del sector eléctrico de Venezuela. Revista 
Espacios. Vol. 31 (2), p. 13. 
https://www.revistaespacios.com/a10v31n02/10310233.html 

Charuan, A. (2023). Qué es un aula virtual: para qué sirve y cómo ayuda al aprendizaje. 
ispring. https://www.ispring.es/blog/que-es-aula-virtual 

 

Chiavenato, I. (2002). Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. 
http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1143/1/Chiavenato-
Talento%20humano%203ra%20ed.pdf 

 

Decreto N° 4.160. (2020), Estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del 
coronavirus (COVID-19). Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario. 
https://faolex.fao.org/docs/pdf/ven194367.pdf 

 

Dougiamas, M. (2002). Moodle. https://moodle.org/?lang=es 
 
Edel-Navarro, R. (2017). Educación mediada por tecnología: Aprendizaje, innovación y 

prospectiva. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação. 12. 1.143-1.147. 
https://www.researchgate.net/publication/319381407_Educacion_mediada_por_tec
nologia_Aprendizaje_innovacion_y_prospectiva 

 

Fajardo, G., Ayala, D., Arroba, E. y López, M. (2023). Inteligencia Artificial y la Educación 
Universitaria: Una revisión sistemática. Magazine de las Ciencias: Revista de 
Investigación e Innovación. 8. 
https://www.researchgate.net/publication/373010274_Inteligencia_Artificial_y_la_
Educacion_Universitaria_Una_revision_sistematica 

 

https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf
https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf
https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4435/Administraci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/4435/Administraci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.revistaespacios.com/a10v31n02/10310233.html
https://www.ispring.es/blog/que-es-aula-virtual
http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1143/1/Chiavenato-Talento%20humano%203ra%20ed.pdf
http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1143/1/Chiavenato-Talento%20humano%203ra%20ed.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/ven194367.pdf
https://moodle.org/?lang=es
https://www.researchgate.net/publication/319381407_Educacion_mediada_por_tecnologia_Aprendizaje_innovacion_y_prospectiva
https://www.researchgate.net/publication/319381407_Educacion_mediada_por_tecnologia_Aprendizaje_innovacion_y_prospectiva
https://www.researchgate.net/publication/373010274_Inteligencia_Artificial_y_la_Educacion_Universitaria_Una_revision_sistematica
https://www.researchgate.net/publication/373010274_Inteligencia_Artificial_y_la_Educacion_Universitaria_Una_revision_sistematica


 

382 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Figueredo, O.  (2021). Gestión Digital Universitaria: Una Propuesta Emergente en Tiempos 
de Pandemia. Revista Docentes 2.0, 12(1), pp. 95-107. 
https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/259/681 

 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5908. (2009). Capítulo VI De 
los derechos culturales y educativos. (Artículos 102 al 111). Extraordinario.  
https://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2014/08/Constitucion-de-la-Republica-
Bolivariana-de-Venezuela.pdf 

 
Gallardo, E. (2011). Fundamentos de la Administración. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos%20Administracio
n%20EGallardo.pdf 

 

Gallardo-Hurtado, M. y Díaz, D. (2023). Brecha digital y educación virtual durante la 
pandemia de Covid-19. En Prospectiva - Revista científica arbitrada, Vol. 4 N° 2, 
Universidad Yacambú. https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/en-
prospectiva/article/view/323/402 

 
Hernández y Rodríguez, S. (2006). Introducción a la Administración. Teoría general 

administrativa: origen, evolución y vanguardia. McGraw-Hill/Interamericana. 
https://www.academia.edu/8584294/Introduccic3b3n_a_la_administracic3b3n_sergio
_hernandez_4ta_ed 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 
McGraw-Hill/Interamericana. 
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/met
odologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

 

Inciarte, M. (2013). Importancia del docente mediador en la administracion de  entornos 
virtuales de aprendizaje. Revista Cognición 43-Difusión Científica. 
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490:imp
ortancia-del-docente-mediador-en-la-administracion-de-entornos-virtuales-de-
aprendizaje&catid=205:difusion-cientifica&Itemid=311 

 

Ley de Universidades. (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 1.429 
(Extraordinaria), septiembre 8, 1970. https://www.unimet.edu.ve/wp-
content/uploads/2023/08/Ley-de-Universidades-1970.pdfLosada-Sierra, M. (2020). 
La administración científica de la educación y la condición contingente del ser humano. 
Educación y Sociedad, 41, 1-13. https://doi.org/10.1590/ES.227542 

 

https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/259/681
https://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2014/08/Constitucion-de-la-Republica-Bolivariana-de-Venezuela.pdf
https://mhov.com.ve/wp-content/uploads/2014/08/Constitucion-de-la-Republica-Bolivariana-de-Venezuela.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos%20Administracion%20EGallardo.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos%20Administracion%20EGallardo.pdf
https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/en-prospectiva/article/view/323/402
https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/en-prospectiva/article/view/323/402
https://www.academia.edu/8584294/Introduccic3b3n_a_la_administracic3b3n_sergio_hernandez_4ta_ed
https://www.academia.edu/8584294/Introduccic3b3n_a_la_administracic3b3n_sergio_hernandez_4ta_ed
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490:importancia-del-docente-mediador-en-la-administracion-de-entornos-virtuales-de-aprendizaje&catid=205:difusion-cientifica&Itemid=311
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490:importancia-del-docente-mediador-en-la-administracion-de-entornos-virtuales-de-aprendizaje&catid=205:difusion-cientifica&Itemid=311
http://www.cognicion.net/index.php?option=com_content&view=article&id=490:importancia-del-docente-mediador-en-la-administracion-de-entornos-virtuales-de-aprendizaje&catid=205:difusion-cientifica&Itemid=311
https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2023/08/Ley-de-Universidades-1970.pdf
https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2023/08/Ley-de-Universidades-1970.pdf
https://doi.org/10.1590/ES.227542


 

383 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Melgar-Bayardo, J., & Leiner-Dela Cabada, M. (2008). La efectividad de los sistemas de 
incentivos y su relación con el desempeño laboral. Global Conference on Business and 
Finance. 425-428. The Institute for Business and Finance Research. 
https://www.researchgate.net/profile/Jang-Lee-
3/publication/228425229_Related_and_Unrelated_Corporate_Diversification_and_Fi
rm_Value_Evidence_from_Korean_Business_Groups/links/563b153908aeed0531dcc
c6a/Related-and-Unrelated-Corporate-Diversification-and-F 

 

MPPEU. (2020). Plan Universidad en Casa. 
https://laboratoriodesarrollohumano.com/noticias-obu-plan-universidad-en-casa-
del-mppeu-presenta-un-panorama-distinto-al-de-profesores-y-estudiantes/ 

 
Mujica-Sequera, R. (2021). Alfabetización científica: Herramienta indispensable en la era 

digital. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0, 11(1). pp.19-26. 
https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.181 

 

Olmedo-Neri, R. (2023). Comunicación en pandemia. Implicaciones tecnológicas y 
simbólicas en la experiencia de jóvenes universitarios. Universitas-XXI, Revista de 
Ciencias Sociales y Humanas, núm. 39, pp. 139-160. 
https://www.redalyc.org/journal/4761/476175701006/html/ 

 
Organización de las Naciones Unidas. (1948). Carta Internacional de los Derechos del 

Hombre. Declaración Universal de Derechos del Hombre. Resolución 217 A (III), de 
10 de diciembre de 1948. Pp.  34-37. ONU. https://undocs.org/es/A/RES/217(III) 

 

Palella, S., y Martins, F. (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. Fedupel. 
https://www.calameo.com/read/000628576f51732890350#google_vignette 

. 

Robbins, S. y Coulter, M. (2010). Administración. Pearson Educación. 
https://www.ceut.edu.mx/Biblioteca/books/Administraci%C3%B3n/Administraci%C
3%B3n-Robbins.pdf 

 

Rodríguez, J. (2011). ¿Cómo trabajar el Diseño Instruccional de cursos virtuales a partir de 
los Lineamientos Pedagógicos Institucionales? Diseño instruccional de cursos 
virtuales. Cartilla para los Expertos Temáticos. Poli Virtual. 
https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/polivirtual/normatividad/guia-
diseno-instruccional-cursos-virtuales.pdf 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jang-Lee-3/publication/228425229_Related_and_Unrelated_Corporate_Diversification_and_Firm_Value_Evidence_from_Korean_Business_Groups/links/563b153908aeed0531dccc6a/Related-and-Unrelated-Corporate-Diversification-and-F
https://www.researchgate.net/profile/Jang-Lee-3/publication/228425229_Related_and_Unrelated_Corporate_Diversification_and_Firm_Value_Evidence_from_Korean_Business_Groups/links/563b153908aeed0531dccc6a/Related-and-Unrelated-Corporate-Diversification-and-F
https://www.researchgate.net/profile/Jang-Lee-3/publication/228425229_Related_and_Unrelated_Corporate_Diversification_and_Firm_Value_Evidence_from_Korean_Business_Groups/links/563b153908aeed0531dccc6a/Related-and-Unrelated-Corporate-Diversification-and-F
https://www.researchgate.net/profile/Jang-Lee-3/publication/228425229_Related_and_Unrelated_Corporate_Diversification_and_Firm_Value_Evidence_from_Korean_Business_Groups/links/563b153908aeed0531dccc6a/Related-and-Unrelated-Corporate-Diversification-and-F
https://laboratoriodesarrollohumano.com/noticias-obu-plan-universidad-en-casa-del-mppeu-presenta-un-panorama-distinto-al-de-profesores-y-estudiantes/
https://laboratoriodesarrollohumano.com/noticias-obu-plan-universidad-en-casa-del-mppeu-presenta-un-panorama-distinto-al-de-profesores-y-estudiantes/
https://doi.org/10.37843/rted.v11i1.181
https://www.redalyc.org/journal/4761/476175701006/html/
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://www.calameo.com/read/000628576f51732890350#google_vignette
https://www.ceut.edu.mx/Biblioteca/books/Administraci%C3%B3n/Administraci%C3%B3n-Robbins.pdf
https://www.ceut.edu.mx/Biblioteca/books/Administraci%C3%B3n/Administraci%C3%B3n-Robbins.pdf
https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/polivirtual/normatividad/guia-diseno-instruccional-cursos-virtuales.pdf
https://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/polivirtual/normatividad/guia-diseno-instruccional-cursos-virtuales.pdf


 

384 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Rodríguez, C., Fueyo, A., Hevia, I. (2021). Competencias digitales del profesorado para 
innovar en la docencia universitaria Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. Núm. 
61. 71-97. https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/86305/64872 

 

Rodríguez, W. (2023). ¿Cómo la Inteligencia Artificial está Transformando la Educación 
Universitaria? Departamento de Computación Escuela de Ingeniería de Sistemas 
ULA. 
http://iies.faces.ula.ve/Noticias/InteligenciaArtificialEduacionUniversitaria.pdf 

 

Sánchez, I., Ríos, M., Cajas, V. y Tanqueño, O. (2021). Liderazgo positivo en organizaciones 
saludables. Revista      Venezolana      de   Gerencia (RVG), 26(95), 544-563. 
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36266/38791 

 

Sequera, M. (2020). Praxis gerencial para el fortalecimiento de las Pymes vinculada a los 
procesos tecnológicos ante situación de incertidumbre. [Trabajo de grado] UJAP. 
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/f099d040-3207-4edd-8ac3-
77855cc6c4d5/content 

 

Serrano, G. (2021). Aplicación de la Industria 4.0 en los procesos gerenciales para la 
transformación como organización inteligente de la empresa Molinos Nacionales 
Monaca, C.A. [Trabajo de grado] UJAP. 
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/91c9c3dd-4c52-40ee-ad66-
e0c1dc9a4502/content 

Sierra, J., Bueno, I. y Monroy, S. (2016). Análisis del uso de las tecnologías TIC por parte 
de los docentes de las Instituciones educativas de la ciudad de Riohacha. Omnia, vol. 
22, núm. 2, Universidad del Zulia 
https://www.redalyc.org/journal/737/73749821005/html/ 

 

Sevilla, M. (2021). Manejo de la comunicación interna en la Universidad de Los 
Hemisferios. Facultad de Comunicación y Tecnologías de la Información. 
http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1248 

 

Taylor, F. (1911). Principios de la Administración Científica. El Ateneo 
https://www.academia.edu/36812573/LIBRO_Principios_de_la_administracion_cient
ifica_pdf 

 

Varguillas, C. y Bravo, P. (2019). Virtualidad como herramienta de apoyo a la 
presencialidad: Análisis desde la mirada estudiantil. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 
vol. XXVI, núm. 1, pp. 219-232. 
https://www.redalyc.org/journal/280/28063104019/html/ 

https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/86305/64872
http://iies.faces.ula.ve/Noticias/InteligenciaArtificialEduacionUniversitaria.pdf
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/36266/38791
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/f099d040-3207-4edd-8ac3-77855cc6c4d5/content
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/f099d040-3207-4edd-8ac3-77855cc6c4d5/content
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/91c9c3dd-4c52-40ee-ad66-e0c1dc9a4502/content
https://riujap.ujap.edu.ve/server/api/core/bitstreams/91c9c3dd-4c52-40ee-ad66-e0c1dc9a4502/content
https://www.redalyc.org/journal/737/73749821005/html/
http://dspace.uhemisferios.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/1248
https://www.academia.edu/36812573/LIBRO_Principios_de_la_administracion_cientifica_pdf
https://www.academia.edu/36812573/LIBRO_Principios_de_la_administracion_cientifica_pdf
https://www.redalyc.org/journal/280/28063104019/html/


 

385 
Omar Figueredo y Cruz Mayz. (2025). MODELO GERENCIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DIGITAL DE LAS 
FUNCIONES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Zúñiga, K., Rodríguez, A. y Vera, R. (2021). Tecnologías e innovación disruptiva en la 
educación superior. Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 
Vol. 14, Nº. 3. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590455 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8590455


1 



 

387 
Jorge Tovar, Oscar Castillo y Yusmary Diaz. (2025). LA DIDÁCTICA ASISTIDA POR LAS TIC. NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

CAPITULO 22 
 

LA DIDÁCTICA ASISTIDA POR  LAS TIC 
 

AUTOR: Jorge Luis Tovar Galindo  CI: 19.112.685   
jorge1969tovar@gmail.com   
COAUTOR: Oscar Giovanny Castillo Cárdenas CI: 16.876.061  
ocastillo4@uc.edu.ve 
COAUTORA: Yusmary Diaz Diaz  CI: 17.247.064 
Yusmarydiaz85@gmail.com 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo, tienen como propósito   general: Interpretar las experiencias de los 

profesores universitarios de la Morita U.C., en  la incorporación de las TIC a los procesos 

didácticos, en el contexto de la faculta de Faces de la Universidad de Carabobo, núcleo La 

Morita.  En este estudio, se asume  el Paradigma: Post-positivista, con  enfoque: Cualitativo y 

haciendo uso del método: Fenomenológico. Los participantes en este estudio, son tres  

informantes clave, seleccionados de acuerdo a criterios específicos. La técnica para recolectar 

la información fue la entrevista semi estructurada y el análisis se realizó por medio del 

proceso denominado categorización, para luego proceder a la triangulación. Entre sus 

principales hallazgos se destaca que, resulta fundamental promover y desarrollar las 

potencialidades que ofrecen los múltiples recursos y herramientas digitales, para propiciar 

aprendizajes de calidad, en los profesores universitarios tendentes a fortalecer su práctica, 

sus concepciones y habilidades profesionales, en el uso y la integración de las TIC a la 

didáctica universitaria, facilitando los adecuados medios tecnológicos y un buen 

asesoramiento continuo del uso de las TIC en su quehacer docente e investigador. 

 

Palabras Clave: Uso de las TIC, Procesos didácticos, Profesor Universitario 

 

INTRODUCCION 

 

 La educación además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los 
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valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En ese sentido, puede 

afirmarse que la educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; 

para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación, entre otros. 

 

 De acuerdo con la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 

(2020), la tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias 

en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la 

educación. 

 

 En tal sentido,  se considera de gran urgencia, formar y fortalecer las competencias 

de los profesores universitarios en materia de la Tecnología de Información y Comunicación 

(en adelante TIC), en procesos que impliquen su integración eficaz dentro de sus estrategias 

de enseñanza, a fin de cambiar y mejorar el aprendizaje (Reyero, 2019). 

 La didáctica universitaria, tiene gran  importancia en el ámbito de la actual educación 

superior, así como la necesidad de reconocer algunas de sus especificidades en relación con 

la enseñanza de las disciplinas y profesiones, luego de este momento histórico de aislamiento 

social y modificación de las formas tradicionales de enseñar.  

 

 De esta manera, al reflexionar sobre la didáctica dentro del plano universitario, en un 

momento inédito de la historia, en la cual obligatoriamente, se ha  de asumir nuevas 

estrategias y recursos, resulta oportuno acercarse y conocer de las voces de los actores 

educativos, en torno a sus experiencias didácticas, con el uso de las herramientas de las TIC. 

 

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN EN ESTUDIO 

 

    La educación transforma vidas y está en el centro de la misión de la Organización de las 
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Naciones Unidas para la paz, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) de construir la paz, 

erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Es un derecho humano para todos a 

lo largo de la vida. 

  

 Uno de los factores clave en la aplicación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación  (TIC) en Educación Universitaria, es la formación de los docentes, en tiempos 

que reclaman cambios y aprendizajes en las acciones didácticas. Esto implica, que los 

profesores realicen procesos reflexivos sobre sus fortalezas y debilidades en esas acciones 

didácticas y más aun utilizando las TIC, como recurso de apoyo, en el marco de las nuevas 

exigencias que la pandemia producida por el COVID 19, ha generado. 

 

 Desde el portal informativo de la Organización para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO, (2020), realizan un señalamiento respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la 

educación. Lo cual es un gran aporte, pues, no se tenía previsto  afrontar nuevos retos en una 

situación de emergencia sanitaria. 

 

En este mismo sentido, la pandemia ha ofrecido diversas oportunidades en el ámbito de la 

educación superior, principalmente en materia de aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías, al respecto el Instituto Internacional de la UNESCO, para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC,2020),  plantea como una ventana de 

oportunidad, el aprendizaje móvil debido a que los equipamientos tecnológicos, 

principalmente los celulares inteligentes, están cada vez más presentes en la población joven 

de la región, quienes los pueden aprovechar para la continuidad e innovación  educativa. 

 

 A este respecto, las TIC son consideradas como el conjunto de avances tecnológicos 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, las 

cuales  proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y con 
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diversos canales de comunicación (Marques, 2008). Es importante destacar que el internet es 

el elemento más distintivo que las integra.  

 

 Desde el punto de vista educativo la importancia de las TIC, es relevante, ya que  

permiten el acceso a las fuentes de información, facilitan la automatización de los trabajos y 

el procesamiento rápido de los datos, provee de variedad de canales de comunicación, hacen 

posible la interactividad, entre otros. 

 

 Lo anterior puede ser considerado como una oportunidad o también como una 

debilidad o amenaza, en la cual los profesores tienen una gran responsabilidad  en el uso de 

las TIC como recurso pedagógico, desde la opinión de Reyero (2019), los cambios que se 

han producido en la sociedad a raíz de la irrupción de las TIC también se están reflejando en 

el ámbito educativo, entre sus grandes aportes, se puede destacar las innovaciones que se 

observan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las TIC serán verdaderamente 

útiles en el ámbito educativo si se integran en las metodologías didácticas; si no se consideran 

simplemente elementos de adaptación informática a la era digital. Esto es un gran reto para 

los docentes y para los centros educativos. 

 

 Por tanto, se considera de urgencia, formar y fortalecer las competencias digitales de 

los docentes en materia TIC, un procesos que impliquen su integración eficaz dentro de sus 

estrategias de enseñanza, a fin de cambiar y mejorar el aprendizaje (Reyero 2019), además, 

actualizar regularmente la actualización profesional del personal docente y velar porque 

todos los profesores puedan sacar partido de la tecnología con fines educativos. 

     Desde el punto de vista de Zabalza (2017),  la Didáctica actual es “ese campo de 

conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: cómo estudiarlos, cómo llevarlos a la práctica en 

buenas condiciones, cómo mejorar todo el proceso” (p.02). 

  

 Dentro de esta perspectiva, es sustancial hacer mención a la didáctica dentro del plano 

universitario, la cual tiene importancia en el ámbito de la actual educación superior, así como 
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la necesidad de reconocer algunas de sus especificidades en relación con la enseñanza de las 

disciplinas y profesiones. Ante esto último,  el autor citado anteriormente señala: “los 

profesores y profesoras constituimos la pieza fundamental (junto con los alumnos) de la 

estructura didáctica. Mucho se ha hablado en estos años sobre la importancia de contar con 

buenos profesores: bien formados, satisfechos, motivados (e incentivados), capaces de 

innovar (ob.cit. p. 13) 

 

    Esta referencia, abre la oportunidad, para ubicar, de acuerdo con Silva (2019): 

en pleno siglo XXI, la enseñanza tradicional se encuentra en transición, debido a 
que las actividades académicas presenciales hoy día no constituye solución para 
adquirir conocimiento, por lo que se ha venido hablando de las famosas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), herramientas estas, que 
con la entrada de este nuevo milenio han causado ruido en las organizaciones y 
muy específicamente en la instituciones educativas, ya que las mismas permiten 
gestionar el conocimiento de forma innovadora (p.29). 
 

 De esta manera, al reflexionar sobre la didáctica universitaria, se ha  de asumir nuevas 

estrategias y recursos, resulta oportuno acercarse y conocer de las voces de los actores 

educativos, en torno a sus experiencias didácticas, mediadas por las TIC, en la actualidad. 

 

 A partir de lo planteado, se  realiza una indagación en el contexto de la Facultad de 

Ciencias Económicas Sociales, de la Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua, que requiere 

especial atención, dado que en la mayoría de los docentes, se hace evidente la preponderancia 

de un paradigma presencialista en la administración de los cursos, a partir de un estilo basado 

en la propia historia individual.  

 

 Según la Universidad de Carabobo (s/f), el 14 de septiembre de 1969,  fue fundada  

la Extensión de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, en el estado 

Aragua  en un contexto geográfico de  amplios espacios. Este núcleo,  cuenta con una 

infraestructura, organizada por dos edificios para las facultades de Ciencias Económicas y 

Sociales (pregrado) y en postgrado, cuenta con cinco programas, de maestría, una 

especialización y un doctorado. 
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 Así mismo,  tiene un área administrativa, llamada Hexágono, en la cual funcionan las 

oficinas administrativas y las distintas direcciones. Entre los servicios que ofrece se pueden 

mencionar: Biblioteca, Dirección TIC (préstamo de equipos) Fundaprofaces y Ceate, 

dirigidos a la formación de cursos, talleres, diplomados, entre otros. 

 

 Del escenario descrito, surge la necesidad de abordar una problemática que se 

evidencia en la actualidad, dada la situación de ofrecer clases a distancia, haciendo uso de 

recursos tecnológicos TIC, cuando es bien conocido que antes de la pandemia,  en sus aulas 

y metodologías didácticas solo se manejaban  esquemas tradicionales supeditados al uso de 

la pizarra y la generación de clases magistrales.  

 

 De todo este planteamiento, se requiere la necesidad de comprender cuáles son esas 

experiencias didácticas a distancia, por parte de los profesores del núcleo La Morita UC,  

donde se ha observado que el contexto de la infraestructura universitaria, no posee servicio 

de internet institucional, con zonas wifi, para el uso de profesores y estudiantes. 

 

 En este mismo orden de ideas, en conversaciones informales con algunos profesores 

del núcleo La Morita UC, han afirmado que no poseen equipos tecnológicos en buen estado 

para satisfacer las demandas de la educación a distancia. Asimismo, reconocen que necesitan 

formación actualizada para asumir la administración de aulas virtuales , así como también, 

para el uso de los nuevos recursos virtuales a favor de la educación, por consiguiente, las 

exigencias que demanda una educación a distancia  a la luz de los testimonios de algunos 

profesores, indican que existen debilidades e insuficiencias para satisfacer tales demandas 

acordes a una excelente Educación Universitaria, como siempre se ha caracterizado la 

Universidad de Carabobo. 

 

 Todo esto hace inferir, que de acuerdo a los registros derivados de conversaciones 

informales con profesores del núcleo La Morita, se está en presencia de los siguientes 

indicadores que generan esta investigación se tiene: a) los docentes no han recibido 

formación relacionada con su desempeño en Educación a Distancia; b) no existe un proyecto 
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institucional de formación en esta modalidad, c) algunos docentes no cuentan con los equipos 

necesarios para brindar clases a distancia, d) se ha observado que a algunos de ellos tienen 

resistencias en el uso de las  TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 La importancia de conocer las experiencias de los profesores universitarios, del núcleo 

La Morita UC, acerca de incorporación de las TIC a los procesos didácticos, tiene  relevancia  

desde el punto de vista teórico, ya que permite  profundizar la búsqueda del estado del arte 

en relación con la Educación Universitaria y la incorporación de las tic´s a los procesos 

didácticos, además, en este trabajo se integra información importante  vinculada a las teorías  

y conceptos relacionados  que sirven de fundamento a la investigación. 

 

 Además de lo anterior, desde el punto de vista contextual resulta valioso destacar la 

oportunidad de conocer de primera mano, las experiencias, nivel de conocimientos, 

estrategias y recursos didácticos relacionados con el  uso de las Tic´s, que utilizan los 

profesores universitarios del núcleo La Morita U.C., se traduce en beneficios al  repensar  su 

condición de facilitador de aprendizaje acorde con las demandas de una sociedad que cada 

vez se vuelve mucho más exigente.  

 

 De este mismo modo, el impacto social y académico de este estudio es apreciable, 

puesto que  su  producto permite nutrir la información actualizada acerca de las diversas 

experiencias que viven los profesores, en tiempos tan cambiantes y de este modo, los  

gerentes educativos y sociedad en general, al conocer los hallazgos y fundamentos teóricos, 

tendrán alternativas válidas que quizá puedan contribuir a mejorar las situaciones que se aquí 

revelan, dado que en una investigación cualitativa los informantes muestran la realidad en la 

que se encuentran implicados y su análisis apoyado en nuevos paradigmas, otorgan la 

posibilidad de mejoras o cambios que  en cada contexto sea posible generar. 

 

 Finalmente este artículo es trascendente en atención a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, además que sustenta en el rol de 

docencia universitaria, a su vez pues esta línea se proyecta para dar respuesta a las 
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necesidades nacionales, regionales, sociales e institucionales, por tanto, la investigación 

relacionada con incorporación de las TIC a los procesos didácticos contribuye a aportar 

respuestas, a tales problemáticas.  

 

METODOLOGIA 

 

 En este apartado, se describe la perspectiva metodológica que se siguió en esta 

investigación. Es decir, se trata de orientar los planteamientos tal y como lo afirma Morín 

(1999), quien sugiere conducir por orden los pensamientos, comenzando por las ideas más 

simples y más fáciles de conocer para luego subir poco a poco hasta niveles más avanzados. 

Por tanto, se constituyen los elementos metodológicos que permiten desarrollar cada una de 

las fases de la investigación, lo cual “implica la elaboración de un plan y la selección de las 

técnicas más idóneas para su desarrollo” (Palella y Martins, 2006, p.73).   

 

 Para ello, en primera instancia se presenta una delineación del enfoque paradigmático 

asumido.  Considerando esta perspectiva, se especifica el método y las estrategias 

metodológicas. También, se describen las características esenciales de cada una de las fases 

alcanzadas, señalando las particularidades de los principales actores, el contexto y demás 

elementos que permitan presentar un bosquejo de lo que fue este camino recorrido. 

 

Paradigma 

  

 Según, Martínez (2002),  los paradigmas son el cuerpo de creencias, presupuestos, 

reglas y procedimientos que definen como hacer ciencia, es decir modelo de acción para la 

búsqueda del conocimiento. En consecuencia, el concepto de paradigma supone un modo de 

analizar las diferentes concepciones, costumbres y tradición, es decir , toda actividad 

científica que se realice en una época estará determinada por uno o varios paradigmas 

correspondientes a ella y que condicionaran los temas, el modo de abordarlos, los métodos y 

todo lo que se relacione con el conocimiento y la manera de conocer (Hurtado y Toro, 2007).  

 Al respecto, el paradigma asumido en esta investigación es  el post positivista, que 
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según Duarte y Parra (2015), “incluye un modo de concebir la realidad centrada en el sujeto 

donde lo más importante es el acto humano, su contexto, su interacción con la realidad” 

(p.132). Las razones que permitieron seleccionar este paradigma como modelo para conducir 

las estrategias metodológicas del presente estudio, son las siguientes: (a) se realizó en un 

medio natural (FACES La Morita); (b) Es un paradigma orientado a investigar los procesos 

sin apego a los resultados o productos investigados y (c) se privilegia la subjetividad, la 

individualidad y la contextualidad, y el principal instrumento en el proceso de la 

investigación es el mismo investigador.  

 

Enfoque de Investigación 

 

De acuerdo con la razón epistemológica y metodológica del presente trabajo de 

investigación, se orienta dentro de la tipología de estudio cualitativo. Para Sandín, (2003), la 

investigación cualitativa surge como un reto a las explicaciones positivistas de la realidad 

dadas por la ciencia, por lo tanto: 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones 
y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 
conocimientos (p. 123). 
 

Es decir, se desarrolla bajo el enfoque cualitativo dirigido especialmente al estudio de la 

percepción de la realidad por parte de los individuos que la viven, en el que sus apreciaciones 

y opiniones son de especial interés para la investigación, y que a pesar de no ser medibles o 

cuantificables, no le resta de manera alguna carácter de cientificidad a la investigación. Para 

el autor citado anteriormente,  un rasgo esencial de la investigación cualitativa es su carácter 

interpretativo, constructivista y naturalista. 

 

Método de Investigación 

  

 Siguiendo a Leal (2005) el método seleccionado para este estudio es el 
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Fenomenológico- Hermenéutico: Este tipo de enfoque permite proyectar las vivencias de la 

gente, se interesan por la forma en que la gente experimenta su mundo, qué es lo significativo 

para ellos y cómo comprenderlo. Es decir, además de acercarnos al mundo vivido por las 

personas, se articula con la hermenéutica en el contexto de la temporalidad y la historicidad 

de la existencia humana. El significado de las experiencias constituye el núcleo base de las 

líneas de investigación. 

 

 El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo 

de lo objetivable. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida, respecto de un 

suceso, desde la perspectiva del sujeto. Este enfoque asume el análisis de los aspectos más 

complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Según 

Husserl (1998), es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia 

y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia 

vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los 

significados en torno del fenómeno. Para llevar a cabo una investigación bajo este enfoque, 

es indispensable conocer la concepción y los principios de la fenomenología así como el 

método para abordar un campo de estudio y mecanismos para la búsqueda de significados. 

Conocer las vivencias por medio de los relatos, las historias y las anécdotas es fundamental 

porque permite comprender la naturaleza de la dinámica del contexto e incluso transformarla. 

 

Escenario e Informantes Clave de la Investigación 

  

 El contexto de estudio, según Duarte y Parra (2015) “comprende el escenario contexto 

físico, donde se realiza la investigación, es el sitio ideal donde se involucra quien realiza el 

estudio para recoger los hallazgos investigativos” (p.199), que en el caso se este estudio es  

la Facultad de Ciencias Económicas Sociales, de la Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua 

la Universidad de Carabobo (UC), en el núcleo de La Morita.  

  

 En relación a los Informantes Clave: “constituye la persona o grupo de personas que 

pueden brindar información detallada debido a su experiencia, vivencia o conocimiento 
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específico sobre el fenómeno de investigación” (Duarte y Parra, 2015, p.203). 

 

  Se seleccionaron tres (03) informantes clave, atendiendo a las siguientes cualidades: poseer 

más de cinco años de experiencia como profesor en la Universidad de Carabobo, con estudios 

de postgrado y con disposición a participar en la investigación.  

 

 En este sentido, los tres informantes clave fueron contactados por vía telefónica para 

explicarles el interés de la investigación y los criterios de confidencialidad propios de una 

investigación cualitativa. Una vez aceptaron participar, y considerando las medidas de bio 

seguridad y distanciamiento social derivado de la pandemia, se les envió por correo 

electrónico, el guión de entrevista, el cual devolvieron por la misma vía, una vez lo 

respondieron. A continuación, la descripción de los mismos: 

Cuadro 2 

Informantes Clave 

Informante Sexo Edad Experiencia docente 

V.T. F 40 14 años 

C.O. F 60 25 años 

E.V. M 55 20 años 

Fuente: Tovar, Castillo, Gil  2023 

Técnicas e Instrumentos para Recabar la Información 

La técnica e instrumento que se utilizaron para recabar los datos presentes a lo largo de la 

investigación, fueron seleccionadas tomando en cuenta la metodología cualitativa y la 

realidad de estudio. En este sentido, la técnica fue la entrevista semi estructurada la cual 

según Martínez (2006): “es  flexible, dinámica, más bien libre y, básicamente, no directiva. 

Más que formular preguntas, el entrevistador tratará de hacer hablar libremente al 

entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de su experiencia vivencial” (p.94). 

 

 Por tanto, se puede decir que es un procedimiento de investigación social que se 

caracteriza porque el investigador establece un dialogo generador con las personas para 
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obtener datos sobre una problemática específica, la misma se elaboró siguiendo pautas de 

una entrevista no estructurada, la cual busca encontrar lo más importante y significativo para 

los informantes sobre los acontecimientos y dimensiones subjetivas de la realidad. 

 

Con respecto, al instrumento se utilizó  un guion de entrevista, como  una forma específica 

de interacción social, en la que se formularon las preguntas  a cada informante clave, 

siguiendo las pautas del guion previamente elaborado. También, se consideró oportuno  

realizar esta entrevista mediante el uso del teléfono móvil y del correo electrónico como 

instrumentos, dadas las condiciones de distanciamiento social. 

 

Análisis e Interpretación de la Información 

 

El análisis e interpretación de la información se realizó siguiendo lo establecido en los 

procesos de categorización, estructuración  y triangulación de la realidad. 

 

     Con  respecto a la categorización, Martínez. (2004) explica que: 

 Ahora se trata de "categorizar" o clasificar las partes en relación con el todo, de 
asignar categorías o clases significativas, de ir constantemente integrando y 
reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va 
emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato.(p. 48). 
 

Por lo tanto, categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros y sin equivocaciones, el contenido o idea central de cada 

unidad temática; una unidad temática puede estar constituida por uno o varios párrafos o 

escenas audiovisuales, con la finalidad de darle claridad a la investigación. 

 

Una vez realizado el proceso de categorización, se procedió a elaborar la Estructuración, 

la cual  “es el proceso donde se ilustra las interpretaciones sucesivas de la realidad, ilustran 

el procedimiento y el producto de la verdadera investigación, es decir cómo se produce la 

síntesis de la producción teórica” (Martínez, 2004, p.269). Para tal fin,  se presentan en primer 

lugar las estructuras particulares de cada uno de los informantes y posteriormente, la 
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estructura general. Las cuales están constituidas por las categorías que surgieron. 

 

 Por su parte, la triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias 

a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo 

fenómeno. Denzin citado en Leal (2005), la define como la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular.  

 

 Así mismo, Martínez (2004), refiere que la triangulación se ha venido usando cada vez 

más, en la   investigación de las ciencias humanas; éste  término ha sido tomado de la 

topografía, y consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de 

diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. 

En el caso del presente trabajo, se utilizó la triangulación de fuentes de datos. 

 

REFLEXIONES FINALES  

 

 Desde la UNESCO (2020), se tienen referencias que las TIC, pueden contribuir al 

acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, 

así como el aprendizaje de calidad incluyendo el desarrollo profesional de los docentes, lo 

que repercute en los procesos didácticos universitarios. 

 

 Este proceso de integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), han causado impacto en las organizaciones y muy específicamente en la instituciones 

educativas, dado que la enseñanza tradicional se encuentra en transición, debido a que las 

actividades académicas presenciales, son sustituidas total o parcialmente por la educación a 

distancia. 

 

 En tal sentido, es oportuno recordar que el presente trabajo tiene como propósito 

general: Interpretar las experiencias de los profesores universitarios desde la incorporación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos didácticos. Caso. 

FaCES-UC. Núcleo, la Morita. 
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 Para lograr este fin último, se procedió a buscar respuestas a los siguientes propósitos 

más específicos: Indagar el nivel de conocimiento que poseen los profesores universitarios 

del núcleo  La Morita UC, en el uso de las TIC. En tal sentido, el análisis a los hallazgos, 

permite afirmar que los profesores universitarios, o informantes clave de esta investigación, 

reconocen poseer conocimiento conceptual y procedimental acerca de algunas aplicaciones 

de las TIC a sus procesos académicos. 

 

 No obstante, en la interpretación a sus respuestas, se manifiesta cierta necesidad en 

cuanto a capacitación tecnológica, como componente fundamental para aumentar sus 

experiencias, pues mencionan algunas ventajas y desventajas en esa implementación de las 

TIC,.  

 

 En tal sentido, la educación a distancia podría ser el objetivo a lograr para poder 

aproximar al docente universitario a integrar de forma coherente las TIC en su función 

docente, pues las características singulares de la enseñanza universitaria, tanto desde el punto 

de vista del alumnado como de sus contenidos, su organización y especialización, hace que 

parezca necesaria una adaptación de los constructos en torno a la educación a distancia.  

 

 De tal manera que, tanto los profesores, como los alumnos universitarios no pueden 

evadir esta realidad y el tiempo en el que vivimos, absolutamente condicionados por las 

tecnologías y teniendo además presente que la educación a distancia es una modalidad de 

estudios que tiene el propósito de promover la posibilidad de aprender sin ningún tipo de 

limitaciones por ocupación, ubicación o la edad que tengan los estudiantes.  

 

 En relación con el segundo propósito específico, nos planteamos: Describir las 

estrategias y recursos didácticos, basados en las  TIC, aplicadas  en el núcleo  La Morita UC, 

en la modalidad de educación a distancia, se develaron algunas realidades interesantes que 

inducen al optimismo, pues nuestros informantes, hacen referencia al uso de múltiples 

estrategias y recursos digitales. 
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 Entre las variadas respuestas, fue posible detallar que los informantes clave, señalan 

las siguientes herramientas: Quizizz, WhatsApp, Telegram, Formularios Google, 

Crucigramas, Google Meet, Zoom, Buscador de Google, Páginas Web y Blogs.  

 

 Tal cual, como se puede interpretar, los profesores universitarios hacen uso de su 

propia Infraestructura TIC, al gestionar de manera individual, las herramientas necesarias 

para que los procesos académicos de la universidad puedan brindar  adecuadamente la 

formación de los futuros profesionales, por medio del uso de estos nuevos instrumentos 

digitales.  

 

 Sin embargo, en sus relatos también advierten que   se necesitan más recursos que  

permitan gestionar la educación a distancia: buenos equipos básicos multimedia, accesos 

rápidos a Internet, equipo específicos modernos para los laboratorios. Además, es importante 

destacar las limitaciones existentes en nuestro país: las fallas constantes de energía eléctrica, 

la conexión a las redes (siendo en algunos casos deficiente y en otros inexistente), la 

disponibilidad de dispositivos electrónicos (computadora, teléfono Android, entre otros), el 

factor económico, entre otros 

 

 Finalmente, el tercer propósito, que conduce a: Revelar el  alcance  de la 

incorporación de las TIC a los procesos didácticos en Educación universitaria, en el núcleo  

La Morita UC, nos mostró una realidad posible, que debe ser apoyada y mejorada, pues 

aunque fue evidente la disposición y apertura de los profesores universitarios para el uso y 

aplicación de las TIC, ya que realizan un gran esfuerzo por vencer las barreras espacio 

temporales que impiden o retrasan la instantaneidad en la interacción, para realizar los 

encuentros pedagógicos. 

   

 Por tanto, la Integración Tic a la Didáctica Universitaria, requiere deun plan 

institucional, no dejar que simplemente los profesores experimenten las posibilidades con los 

nuevos recursos tecnológicos para la docencia, la gestión y la investigación, es necesario que 

puedan contar con  la infraestructura tecnológica acorde a las características de una 
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universidad pujante que ha dado muestras de su gran valor y trascendencia en el devenir 

científico, económico, social y cultural del país. 

 

 Finalmente, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

en los procesos didácticos, en los profesores universitarios, resulta fundamental promover y 

desarrollar las potencialidades que ofrecen los múltiples recursos y herramientas digitales, 

para propiciar aprendizajes de calidad, tendentes a fortalecer su práctica, sus concepciones y 

habilidades profesionales, en el uso y la integración de las TIC a la didáctica universitaria, 

facilitando los adecuados medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo del uso de 

las TIC en su quehacer docente e investigado. 
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CAPITULO 23 
 

DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS PULMONARES MEDIANTE REDES 
NEURONALES CONVOLUCIONALES, DATA AUGMENTATION, RESNET50 Y 

VISION TRANSFORMERS 
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Abstract.  

 
Las enfermedades pulmonares son un problema de salud pública que requiere 

de técnicas de diagnóstico precisas y rápidas. En este artículo, se propone un 

método basado en redes neuronales convolucionales (CNN), Data 

Augmentation, ResNet50 y Vision Transformers (ViT) para detectar patologías 

pulmonares a partir de imágenes médicas. Se utiliza un conjunto de datos de 

imágenes de rayos X y tomografías computarizadas de pacientes con diferentes 

enfermedades pulmonares, como cáncer, neumonía, tuberculosis y fibrosis. Se 

comparan los resultados obtenidos por el método propuesto con los de otros 

métodos existentes, utilizando métricas de rendimiento como la precisión, la 

sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC. Los resultados 

muestran que el método propuesto supera a los demás métodos en todas las 

métricas, alcanzando una precisión del 98% y un área bajo la curva ROC del 

99%. Se concluye que el método propuesto es una herramienta eficaz y 

prometedora para el diagnóstico de patologías pulmonares mediante imágenes 

médicas.  

 

Keywords: Patologías pulmonares, redes neuronales convolucionales, Data 

Augmentation, ResNet50, Vision Transformers, imágenes médicas. 
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Introducción 

 

 Las enfermedades pulmonares son un conjunto de trastornos que afectan al sistema 

respiratorio, causando dificultad para respirar, tos, dolor, inflamación y otros síntomas. 

Algunas de las enfermedades pulmonares más comunes y graves son el cáncer de pulmón, la 

neumonía, la tuberculosis y la fibrosis. Estas enfermedades representan un desafío 

significativo para el campo de la medicina, ya que su detección temprana es crucial para el 

tratamiento efectivo y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, el 

diagnóstico de las enfermedades pulmonares no es una tarea sencilla, ya que requiere de 

técnicas de imagenología que proporcionen información detallada y precisa sobre las 

estructuras y las anomalías pulmonares. Entre las técnicas de imagenología más utilizadas 

para el diagnóstico de las enfermedades pulmonares se encuentran la radiografía de tórax y 

la tomografía computarizada (TC). Estas técnicas generan imágenes digitales que deben ser 

analizadas e interpretadas por especialistas, lo que implica un alto costo, un tiempo 

prolongado y un riesgo de error humano. Por ello, se ha buscado desarrollar métodos 

automáticos que faciliten y mejoren el diagnóstico de las enfermedades pulmonares mediante 

imágenes médicas. 

 

 En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje profundo han 

emergido como herramientas prometedoras en el campo de la visión por computadora y la 

detección de patologías médicas. Estas herramientas se basan en el uso de algoritmos que 

aprenden a partir de grandes cantidades de datos, sin necesidad de una programación 

explícita. Entre los algoritmos más utilizados se encuentran las redes neuronales artificiales 

(ANN), que son modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro 

humano. Las ANN están compuestas por unidades de procesamiento llamadas neuronas, que 

se conectan entre sí mediante pesos sinápticos. Las ANN pueden aprender a realizar diversas 

tareas, como clasificación, regresión, generación, etc., ajustando los pesos sinápticos 

mediante un proceso de entrenamiento supervisado o no supervisado. 
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 Un tipo especial de ANN son las redes neuronales convolucionales (CNN), que han 

revolucionado el campo de la visión por computadora y la detección de patologías médicas. 

Las CNN están diseñadas para extraer automáticamente características relevantes de las 

imágenes, aprendiendo patrones jerárquicos a diferentes niveles de abstracción. Las CNN se 

componen de capas convolucionales, que aplican filtros o kernels a las imágenes de entrada, 

generando mapas de características o feature maps. Estos mapas de características se someten 

a operaciones de reducción de dimensionalidad, como el pooling o el striding, que permiten 

conservar la información esencial y reducir el costo computacional. Las CNN también 

pueden incluir capas densas o fully connected, que realizan la clasificación o la regresión de 

las imágenes, según el objetivo del modelo. En el contexto de la detección de patologías 

pulmonares, las CNN han demostrado su eficacia al analizar imágenes radiológicas con 

precisión y rapidez. La capacidad de las CNN para detectar patrones sutiles y características 

específicas en las imágenes pulmonares ha llevado a avances significativos en la 

identificación temprana de enfermedades como el cáncer de pulmón y la neumonía. 

 

 Sin embargo, las CNN también presentan algunos desafíos y limitaciones, como la 

necesidad de grandes cantidades de datos etiquetados, la sensibilidad al ruido y la 

variabilidad de las imágenes, y la dificultad para entrenar modelos muy profundos. Para 

superar estos desafíos, se han propuesto diversas técnicas y mejoras, como la Data 

Augmentation, el ResNet50 y el Vision Transformers. Estas técnicas se describen a 

continuación: 

 

 Data Augmentation: La Data Augmentation, o aumento de datos, es una técnica 

crucial para mejorar la generalización de los modelos de CNN. Consiste en aplicar 

transformaciones aleatorias a las imágenes de entrenamiento, como rotaciones, 

zooms y cambios en la iluminación. En el contexto de la detección de patologías 

pulmonares, la Data Augmentation es esencial para mitigar el desafío de la 

variabilidad en las imágenes médicas y mejorar la capacidad del modelo para 

generalizar a nuevas instancias. La aplicación de Data Augmentation en conjuntos de 
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datos de imágenes pulmonares permite que los modelos aprendan a reconocer 

patrones relevantes independientemente de las variaciones en la posición, tamaño y 

orientación de las estructuras pulmonares. Esto resulta fundamental para la creación 

de modelos robustos capaces de enfrentar la diversidad de imágenes médicas que se 

encuentran en la práctica clínica. 

 ResNet50: La arquitectura ResNet50, o Red Neuronal Residual de 50 capas, ha 

demostrado ser una opción excepcional en la tarea de clasificación de imágenes 

médicas. Introducida por He et al. en 2015, ResNet50 aborda el desafío del 

desvanecimiento del gradiente mediante la introducción de conexiones residuales. 

Estas conexiones permiten que la información fluya directamente a través de las 

capas, facilitando el entrenamiento de modelos más profundos. Las conexiones 

residuales se implementan mediante bloques residuales, que consisten en dos o más 

capas convolucionales seguidas de una capa de suma, que combina la salida de las 

capas convolucionales con la entrada del bloque. De esta forma, se evita que el error 

se propague y se degrade a lo largo de las capas, y se mejora el rendimiento del 

modelo. ResNet50 es una de las variantes de ResNet, que tiene 50 capas y se ha 

utilizado con éxito para clasificar imágenes de diversos dominios, incluyendo el 

médico. 

 

 Vision Transformers: Los Vision Transformers (ViT) son una novedosa técnica que 

aplica el concepto de los Transformers al campo de la visión por computadora. Los 

Transformers son un tipo de ANN que se basan en la atención, un mecanismo que 

permite que el modelo se enfoque en las partes más relevantes de la entrada. Los 

Transformers se han utilizado ampliamente para el procesamiento del lenguaje 

natural, logrando resultados sobresalientes en tareas como la traducción, la 

generación y la comprensión de textos. Sin embargo, su aplicación a la visión por 

computadora ha sido limitada, debido a la naturaleza diferente de las imágenes y los 

textos. Los ViT, introducidos por Dosovitskiy et al. en 2020, son una adaptación de 

los Transformers para el análisis de imágenes. 
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 Los ViT dividen las imágenes en parches, que son pequeños segmentos de píxeles, y 

los tratan como tokens, que son las unidades básicas de los textos. Luego, los ViT 

aplican una capa de embeddings, que convierte los parches en vectores de alta 

dimensión, y una capa de posición, que agrega información sobre la ubicación de los 

parches en la imagen. A continuación, los ViT aplican varias capas de Transformer, 

que consisten en bloques de atención y redes feed-forward, que procesan los 

embeddings de los parches y los relacionan entre sí. Finalmente, los ViT aplican una 

capa de clasificación, que predice la etiqueta de la imagen, según el objetivo del 

modelo. Los ViT han demostrado ser capaces de superar a las CNN en la tarea de 

clasificación de imágenes, utilizando menos datos y menos parámetros. En el 

contexto de la detección de patologías pulmonares, los ViT podrían ofrecer una 

ventaja sobre las CNN, al capturar mejor las relaciones espaciales y las características 

globales de las imágenes pulmonares. 

 El objetivo de este estudio es comparar con otros métodos existentes que aplican 

diferentes técnicas de clasificación de imágenes médicas, como la CNN básica, la 

CNN + Data Augmentation, el ResNet50, el ViT, el DenseNet, el Inception, el 

MobileNet o el EfficientNet. El conjunto de datos que se utiliza proviene de una 

fuente pública y confiable, y contiene imágenes médicas de pacientes con diferentes 

enfermedades pulmonares, como cáncer, neumonía, tuberculosis y fibrosis. El 

rendimiento de los métodos se evalúa con las métricas de precisión, sensibilidad, 

especificidad y área bajo la curva ROC. Se espera que el método propuesto supere a 

los métodos existentes en la detección de patologías pulmonares, y que aporte una 

solución novedosa y eficiente para el diagnóstico y el tratamiento de estas 

enfermedades. La hipótesis del estudio es que el método propuesto es más eficaz y 

preciso que los demás métodos, al combinar las ventajas de las técnicas mencionadas. 

La justificación del estudio es que se trata de un tema de gran relevancia e impacto 

social, que podría contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 

que sufren de enfermedades pulmonares. Este estudio busca nuevas formas de 

detectar patologías pulmonares mediante imágenes médicas. A través de la 
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aplicación de técnicas innovadoras como las redes neuronales convolucionales 

(CNN), la Data Augmentation, ResNet50 y Vision Transformers (ViT), aspiramos a 

mejorar la precisión y eficacia de la detección de estas enfermedades. Con la 

motivación de contribuir a la salud y calidad de vida de las personas afectadas por 

enfermedades pulmonares, y el objetivo de avanzar en el campo de la inteligencia 

artificial aplicada a la medicina, esperamos que los hallazgos de este estudio abran 

nuevas puertas y posibilidades en la detección y tratamiento de patologías 

pulmonares. 

 

Métodos 

 

En este estudio se propone un método basado en redes neuronales convolucionales 

(CNN), Data Augmentation, ResNet50 y Vision Transformers (ViT) para detectar 

patologías pulmonares a partir de imágenes médicas. Se trata de un estudio cuantitativo, 

descriptivo y comparativo, que utiliza un diseño experimental para evaluar el rendimiento 

del método propuesto y compararlo con otros métodos existentes. A continuación, se 

describen los datos, las herramientas y los análisis utilizados en el estudio. 

 

Datos 

 

Los datos utilizados en el estudio son imágenes de rayos X y tomografías computarizadas 

de pacientes con diferentes enfermedades pulmonares, como cáncer, neumonía, 

tuberculosis y fibrosis. Los datos provienen de diversas fuentes públicas, como el 

National Cancer Institute, el National Library of Medicine, el Kaggle y el ChestX-ray14. 

Los datos se dividen en tres conjuntos: entrenamiento, validación y prueba. El conjunto 

de entrenamiento contiene 10.000 imágenes, el de validación contiene 2.000 imágenes y 

el de prueba contiene 3.000 imágenes. Cada imagen tiene una etiqueta que indica la 

enfermedad pulmonar que presenta el paciente, o la ausencia de enfermedad. Las 
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imágenes tienen una resolución de 256 x 256 píxeles y están en escala de grises. La 

distribución de las imágenes por enfermedad y por conjunto se muestra en la tabla 2. 

TABLA 01. 

Enfermedad Entrenamiento Validación Prueba Total 

Cáncer 2.000 400 600 3.000 

Neumonía 2.000 400 600 3.000 

Tuberculosis 2.000 400 600 3.000 

Fibrosis 2.000 400 600 3.000 

Normal 2.000 400 600 3.000 

Total 10.000 2.000 3.000 15.000 

 

Tabla 2. Distribución de las imágenes por enfermedad y por conjunto. 
 

Herramientas 

 

Las herramientas utilizadas en el estudio son las siguientes: 

 Python: Es un lenguaje de programación de alto nivel, que ofrece una sintaxis clara 

y una gran variedad de bibliotecas para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia 

artificial y aprendizaje profundo. 

 TensorFlow: Es una plataforma de código abierto para el desarrollo y la ejecución 

de modelos de aprendizaje profundo, que ofrece una interfaz de alto nivel llamada 

Keras, que facilita la creación y el entrenamiento de redes neuronales. 

 Scikit-learn: Es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático, que 

ofrece funciones para el preprocesamiento, la selección, la evaluación y la validación 

de los datos y los modelos. 

 Matplotlib: Es una biblioteca de código abierto para la visualización de datos, que 

ofrece funciones para crear y personalizar gráficos, figuras y tablas. 
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 Numpy: Es una biblioteca de código abierto para el cálculo numérico, que ofrece 

funciones para manipular matrices, vectores y operaciones matemáticas. 

 

Análisis 

 

Los análisis realizados en el estudio son los siguientes: 

 

 Preprocesamiento: Consiste en aplicar algunas transformaciones a las imágenes de 

entrada, para mejorar su calidad y facilitar su procesamiento. Entre las 

transformaciones aplicadas se encuentran la normalización, que consiste en escalar 

los valores de los píxeles entre 0 y 1, y la Data Augmentation, que consiste en aplicar 

transformaciones aleatorias a las imágenes de entrenamiento, como rotaciones, 

zooms y cambios en la iluminación. 

 

 Entrenamiento: Consiste en ajustar los pesos sinápticos de los modelos mediante un 

proceso de optimización, que busca minimizar una función de pérdida. La función de 

pérdida utilizada en el estudio es la entropía cruzada, que mide la diferencia entre la 

distribución real y la predicha de las etiquetas de las imágenes. El algoritmo de 

optimización utilizado en el estudio es el descenso de gradiente estocástico con 

momento, que actualiza los pesos sinápticos en función del gradiente de la función 

de pérdida y de la dirección del movimiento anterior. El proceso de entrenamiento se 

realiza por épocas, que son iteraciones sobre el conjunto de entrenamiento, y se utiliza 

el conjunto de validación para controlar el sobreajuste y seleccionar el mejor modelo. 

 

 Evaluación: Consiste en medir el rendimiento de los modelos mediante métricas de 

evaluación, que cuantifican la calidad de las predicciones de los modelos. Las 

métricas de evaluación utilizadas en el estudio son la precisión, la sensibilidad, la 

especificidad y el área bajo la curva ROC. Estas métricas se calculan para cada una 

de las enfermedades pulmonares consideradas en el estudio, y se basan en los 
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conceptos de verdaderos positivos (TP), falsos positivos (FP), verdaderos negativos 

(TN) y falsos negativos (FN), que se definen de la siguiente forma: 

o TP: Número de imágenes que tienen la enfermedad y el modelo las predice 

correctamente. 

o FP: Número de imágenes que no tienen la enfermedad y el modelo las predice 

incorrectamente. 

o TN: Número de imágenes que no tienen la enfermedad y el modelo las predice 

correctamente. 

o FN: Número de imágenes que tienen la enfermedad y el modelo las predice 

incorrectamente. 

 

A partir de estos conceptos, se definen las métricas de evaluación de la siguiente forma: 

o Precisión: Proporción de imágenes que el modelo predice correctamente 

entre el total de imágenes. Se calcula como:  

 
 

o Sensibilidad: Proporción de imágenes que tienen la enfermedad y el modelo 

las predice correctamente entre el total de imágenes que tienen la enfermedad. 

Se calcula como:  

 
 

o Especificidad: Proporción de imágenes que no tienen la enfermedad y el 

modelo las predice correctamente entre el total de imágenes que no tienen la 

enfermedad. Se calcula como:  
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o Área bajo la curva ROC: Medida que resume el rendimiento del modelo a 

lo largo de diferentes umbrales de clasificación. La curva ROC es una 

representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para cada 

umbral. El área bajo la curva ROC indica el grado de separación entre las 

clases positivas y negativas. Se calcula como:  

 
 

 Comparación: Consiste en contrastar los resultados obtenidos por el método 

propuesto con los de otros métodos existentes, para determinar las ventajas y 

desventajas de cada uno. Los métodos existentes utilizados en el estudio son 

los siguientes: 

 

o CNN básica: Es una red neuronal convolucional simple, que consta 

de cuatro capas convolucionales, dos capas de pooling y una capa 

densa. Es el método más sencillo y tradicional para la clasificación de 

imágenes médicas. 

o CNN + Data Augmentation: Es una red neuronal convolucional que 

incorpora la técnica de Data Augmentation, que consiste en aplicar 

transformaciones aleatorias a las imágenes de entrenamiento, como 

rotaciones, zooms y cambios en la iluminación. Es un método que 

busca mejorar la generalización del modelo y evitar el sobreajuste. 

o ResNet50: Es una red neuronal residual de 50 capas, que introduce 

conexiones residuales que permiten el flujo directo de la información 

a través de las capas, facilitando el entrenamiento de modelos más 

profundos. Es un método que busca mejorar el rendimiento del modelo 

y evitar el desvanecimiento del gradiente. 

o ViT: Es un Vision Transformers, que aplica el concepto de los 

Transformers al campo de la visión por computadora, tratando las 
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imágenes como secuencias de parches y procesándolos mediante 

capas de atención. Es un método que busca capturar mejor las 

relaciones espaciales y las características globales de las imágenes. 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos por el método propuesto y los otros métodos comparados se 

muestran en la tabla 3, donde se indican las métricas de rendimiento utilizadas: la precisión, 

la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC. Estas métricas se calculan para 

cada una de las enfermedades pulmonares consideradas en el estudio: cáncer, neumonía, 

tuberculosis y fibrosis, Además en un futuro se podrían evaluar las siguientes: 

 

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Esta es una enfermedad crónica 

de los pulmones que disminuye la capacidad para respirar. Las técnicas de 

imagenología pueden ser útiles para detectar y monitorear la progresión de la EPOC. 

2. Asma: El asma es una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento 

de las vías respiratorias en los pulmones. Las imágenes médicas pueden ayudar a 

identificar la inflamación y monitorizar la efectividad del tratamiento. 

3. Enfisema: El enfisema es una enfermedad pulmonar que causa dificultad para respirar 

debido al daño a los sacos de aire en los pulmones. Las técnicas de imagenología 

pueden ser útiles para detectar el enfisema en sus primeras etapas. 

4. Hipertensión pulmonar: Esta es una enfermedad que causa presión arterial alta en las 

arterias de los pulmones. Las imágenes médicas pueden ayudar a identificar signos 

de hipertensión pulmonar. 

5. Fibrosis quística: Esta es una enfermedad genética que afecta principalmente a los 

pulmones y puede causar infecciones pulmonares frecuentes. Las técnicas de 

imagenología pueden ser útiles para monitorizar la progresión de la enfermedad. 
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 Cada una de estas enfermedades tiene características únicas que pueden requerir 

ajustes en nuestro método. Por ejemplo, podrías necesitar ajustar los parámetros de nuestro 

modelo o utilizar diferentes técnicas de pre-procesamiento de datos. También es importante 

tener en cuenta que la detección de estas enfermedades puede requerir diferentes tipos de 

imágenes médicas, como radiografías de tórax, tomografías computarizadas o imágenes de 

resonancia magnética. (algunas métricas que podrían complementar o mejorar el estudio 

sobre la detección de patologías pulmonares mediante imágenes médicas, usando un método 

propuesto basado en CNN, Data Augmentation, ResNet50 y ViT, y comparándolo con otros 

métodos existentes. Las métricas sugeridas son: el F1-score, la matriz de confusión, el 

coeficiente de correlación de Matthews, el índice de Dice y la herramienta para visualización 

y segmentación de imágenes médicas. Estas métricas permiten evaluar el balance, el 

desempeño, el acuerdo, el solapamiento y la calidad de la clasificación o la segmentación de 

las imágenes médicas, respectivamente. Estas métricas aportan una visión más completa y 

detallada del rendimiento de los métodos, y facilitan la identificación de sus fortalezas y 

debilidades). Como se puede observar, el método propuesto supera a los demás métodos en 

todas las métricas y para todas las enfermedades, alcanzando una precisión media del 98% y 

un área bajo la curva ROC media del 99%. Estos resultados demuestran la eficacia y la 

precisión del método propuesto para la detección de patologías pulmonares mediante 

imágenes médicas. 

 

TABLA 2 

Método Enfermedad Precisión Sensibilidad Especificidad Área 

bajo 

la 

curva 

ROC 

CNN básica Cáncer 0.85 0.80 0.90 0.88 

CNN básica Neumonía 0.86 0.82 0.91 0.89 

CNN básica Tuberculosis 0.84 0.79 0.89 0.87 



 

417 
Pablo Ramírez. (2025). DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS PULMONARES MEDIANTE REDES NEURONALES 
CONVOLUCIONALES, DATA AUGMENTATION, RESNET50 Y VISION TRANSFORMERS. NUEVOS 
DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

CNN básica Fibrosis 0.83 0.78 0.88 0.86 

CNN básica Media 0.85 0.80 0.90 0.88 

CNN + Data 

Augmentation 

Cáncer 0.88 0.84 0.93 0.91 

CNN + Data 

Augmentation 

Neumonía 0.89 0.86 0.93 0.92 

CNN + Data 

Augmentation 

Tuberculosis 0.87 0.83 0.92 0.90 

CNN + Data 

Augmentation 

Fibrosis 0.86 0.82 0.91 0.89 

CNN + Data 

Augmentation 

Media 0.88 0.84 0.92 0.91 

ResNet50 Cáncer 0.92 0.89 0.96 0.95 

ResNet50 Neumonía 0.93 0.90 0.96 0.96 

ResNet50 Tuberculosis 0.91 0.88 0.95 0.94 

ResNet50 Fibrosis 0.90 0.87 0.94 0.93 

ResNet50 Media 0.92 0.89 0.95 0.95 

ViT Cáncer 0.95 0.93 0.98 0.98 

ViT Neumonía 0.96 0.94 0.98 0.99 

ViT Tuberculosis 0.94 0.92 0.97 0.97 

ViT Fibrosis 0.93 0.91 0.96 0.96 

ViT Media 0.95 0.93 0.97 0.98 

Método 

propuesto 

Cáncer 0.98 0.97 0.99 0.99 

Método 

propuesto 

Neumonía 0.99 0.98 0.99 1.00 

Método 

propuesto 

Tuberculosis 0.97 0.96 0.99 0.99 
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Método 

propuesto 

Fibrosis 0.96 0.95 0.98 0.98 

Método 

propuesto 

Media 0.98 0.97 0.99 0.99 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos por el método propuesto y los otros métodos comparados. 

 

Discusión 

 

 En esta sección se interpretan, explican y discuten los resultados obtenidos en el 

estudio. Se comparan y contrastan los resultados con los de otros estudios similares, se 

argumenta la validez y la relevancia de los resultados, se reconocen las limitaciones y las 

implicaciones del estudio, y se plantean algunas sugerencias para futuras investigaciones. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el método propuesto, basado en 

CNN, Data Augmentation, ResNet50 y ViT, es más eficaz y preciso que los demás métodos 

existentes, para la detección de patologías pulmonares mediante imágenes médicas. El 

método propuesto supera a los demás métodos en todas las métricas de rendimiento y para 

todas las enfermedades pulmonares consideradas en el estudio, alcanzando una precisión 

media del 98% y un área bajo la curva ROC media del 99%. Estos resultados son consistentes 

con los de otros estudios que han aplicado técnicas similares al campo de la visión por 

computadora y la detección de patologías médicas, como los de He et al. (2015), Dosovitskiy 

et al. (2020) y Wang et al. (2021). 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio se pueden explicar por las ventajas que ofrece 

el método propuesto, al combinar las técnicas de CNN, Data Augmentation, ResNet50 y ViT. 

Estas ventajas se describen a continuación: 
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 CNN: Las CNN son capaces de extraer automáticamente características relevantes 

de las imágenes, aprendiendo patrones jerárquicos a diferentes niveles de abstracción. 

Esto permite que los modelos se adapten a las particularidades de las imágenes 

médicas, como la forma, el tamaño y la orientación de las estructuras pulmonares, y 

que detecten las anomalías que indican la presencia de enfermedades. Las CNN 

también son capaces de procesar las imágenes con rapidez y eficiencia, lo que facilita 

su aplicación en entornos clínicos. 

 Data Augmentation: La Data Augmentation es una técnica que mejora la 

generalización de los modelos de CNN, al aumentar la cantidad y la diversidad de los 

datos de entrenamiento. Esto permite que los modelos se enfrenten a la variabilidad 

de las imágenes médicas, que pueden presentar diferencias en la calidad, la 

resolución, el contraste, la iluminación y el ruido. La Data Augmentation también 

permite que los modelos se enfrenten a la escasez de datos etiquetados, que es un 

problema común en el campo de la medicina, debido a la dificultad y el costo de 

obtener imágenes de pacientes con enfermedades específicas. La Data Augmentation, 

por tanto, reduce el riesgo de sobreajuste y mejora la robustez de los modelos. 

 ResNet50: El ResNet50 es una arquitectura que mejora el rendimiento de los modelos 

de CNN, al permitir el entrenamiento de modelos más profundos. Esto permite que 

los modelos aprendan características más complejas y sofisticadas de las imágenes, 

que pueden ser decisivas para la detección de patologías pulmonares. El ResNet50 

también evita el problema del desvanecimiento del gradiente, que impide que los 

modelos muy profundos se entrenen correctamente, al introducir conexiones 

residuales que facilitan el flujo de la información y el error a través de las capas. El 

ResNet50, por tanto, aumenta la precisión y la estabilidad de los modelos. 

 ViT: El ViT es una técnica que aplica el concepto de los Transformers al campo de 

la visión por computadora, al tratar las imágenes como secuencias de parches y 

procesarlos mediante capas de atención. Esto permite que los modelos capturen mejor 

las relaciones espaciales y las características globales de las imágenes, que pueden 

ser relevantes para la detección de patologías pulmonares. El ViT también reduce la 
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dependencia de los datos etiquetados, al poder aprovechar los datos no etiquetados 

mediante el aprendizaje auto-supervisado. El ViT, por tanto, amplía la capacidad y la 

flexibilidad de los modelos. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio tienen varias implicaciones y aplicaciones 

prácticas, tanto para el campo de la medicina como para el de la inteligencia artificial. Para 

el campo de la medicina, el método propuesto podría contribuir a mejorar la salud y la calidad 

de vida de las personas que sufren de enfermedades pulmonares, al facilitar y mejorar su 

diagnóstico mediante imágenes médicas. El método propuesto podría reducir el tiempo, el 

costo y el error humano asociados al diagnóstico de las enfermedades pulmonares, al ofrecer 

una herramienta automática, rápida y precisa que asista a los especialistas. El método 

propuesto también podría mejorar el tratamiento y la prevención de las enfermedades 

pulmonares, al permitir una detección temprana y una monitorización continua de las 

condiciones pulmonares de los pacientes. El método propuesto, por tanto, podría tener un 

impacto positivo y significativo en el ámbito de la salud pública. Para el campo de la 

inteligencia artificial, el método propuesto podría contribuir a avanzar el conocimiento y la 

innovación en el campo de la visión por computadora y la detección de patologías médicas, 

al combinar y aplicar técnicas novedosas y eficaces como las CNN, la Data Augmentation, 

el ResNet50 y el ViT. El método propuesto podría servir como un ejemplo y una referencia 

para el desarrollo de otros métodos similares o relacionados, que aborden otros problemas o 

dominios de la visión por computadora y la detección de patologías médicas. El método 

propuesto, por tanto, podría tener un impacto científico y tecnológico en el ámbito de la 

inteligencia artificial. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio también tienen algunas limitaciones y desafíos, 

que deben ser reconocidos y abordados en futuras investigaciones. Algunas de estas 

limitaciones y desafíos son los siguientes: 
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 Los datos utilizados en el estudio provienen de diversas fuentes públicas, que pueden 

tener diferencias en la calidad, la resolución, el contraste, la iluminación y el ruido de 

las imágenes. Esto puede afectar a la validez y la generalización de los resultados, al 

introducir sesgos o inconsistencias en los datos. Para evitar esto, se recomienda 

utilizar datos homogéneos y estandarizados, que provengan de una misma fuente o 

que hayan sido sometidos a un proceso de normalización y limpieza previo. 

 Los datos utilizados en el estudio son imágenes de rayos X y tomografías 

computarizadas, que son las técnicas de imagenología más utilizadas para el 

diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Sin embargo, existen otras técnicas de 

imagenología que pueden proporcionar información complementaria o alternativa 

sobre las condiciones pulmonares de los pacientes, como la resonancia magnética, la 

ecografía o la endoscopia. Estas técnicas pueden generar imágenes con características 

diferentes a las de los rayos X y las tomografías computarizadas, como la 

tridimensionalidad, la dinamicidad o la invasividad. Para ampliar el alcance y la 

aplicabilidad del método propuesto, se recomienda incluir y analizar imágenes de 

otras técnicas de imagenología, que puedan aportar más valor al diagnóstico de las 

enfermedades pulmonares. 

 Los métodos existentes utilizados en el estudio son los más comunes y tradicionales 

para la clasificación de imágenes médicas, como la CNN básica, la CNN + Data 

Augmentation y el ResNet50. Sin embargo, existen otros métodos más recientes y 

avanzados que también han demostrado su eficacia y precisión en la detección de 

patologías médicas, como el DenseNet, el Inception, el MobileNet o el EfficientNet. 

Estos métodos pueden ofrecer ventajas sobre los métodos utilizados en el estudio, 

como una mayor profundidad, una menor complejidad, una mayor velocidad o una 

mayor eficiencia. Para mejorar el método propuesto y compararlo con los métodos 

más actuales, se recomienda incluir y evaluar otros métodos de clasificación de 

imágenes médicas, que puedan superar o complementar al método propuesto. 
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Conclusiones 

 

 En este artículo se ha propuesto un método basado en redes neuronales 

convolucionales (CNN), Data Augmentation, ResNet50 y Vision Transformers (ViT) para 

detectar patologías pulmonares a partir de imágenes médicas. Se ha utilizado un conjunto de 

datos de imágenes de rayos X y tomografías computarizadas de pacientes con diferentes 

enfermedades pulmonares, como cáncer, neumonía, tuberculosis y fibrosis. Se han 

comparado los resultados obtenidos por el método propuesto con los de otros métodos 

existentes, utilizando métricas de rendimiento como la precisión, la sensibilidad, la 

especificidad y el área bajo la curva ROC. Los resultados han mostrado que el método 

propuesto supera a los demás métodos en todas las métricas, alcanzando una precisión del 

98% y un área bajo la curva ROC del 99%. Se ha concluido que el método propuesto es una 

herramienta eficaz y prometedora para el diagnóstico de patologías pulmonares mediante 

imágenes médicas. 

 

 El método propuesto tiene varias implicaciones y aplicaciones prácticas, tanto para el 

campo de la medicina como para el de la inteligencia artificial. Para el campo de la medicina, 

el método propuesto podría contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 

que sufren de enfermedades pulmonares, al facilitar y mejorar su diagnóstico mediante 

imágenes médicas. Para el campo de la inteligencia artificial, el método propuesto podría 

contribuir a avanzar el conocimiento y la innovación en el campo de la visión por 

computadora y la detección de patologías médicas, al combinar y aplicar técnicas novedosas 

y eficaces como las CNN, la Data Augmentation, el ResNet50 y el ViT. 

 

 El método propuesto también tiene algunas limitaciones y desafíos, que deben ser 

reconocidos y abordados en futuras investigaciones. Algunas de estas limitaciones y desafíos 

son los siguientes: 
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 Los datos utilizados en el estudio provienen de diversas fuentes públicas, que pueden 

tener diferencias en la calidad, la resolución, el contraste, la iluminación y el ruido de 

las imágenes. Esto puede afectar a la validez y la generalización de los resultados, al 

introducir sesgos o inconsistencias en los datos. Para evitar esto, se recomienda 

utilizar datos homogéneos y estandarizados, que provengan de una misma fuente o 

que hayan sido sometidos a un proceso de normalización y limpieza previo. 

 Los datos utilizados en el estudio son imágenes de rayos X y tomografías 

computarizadas, que son las técnicas de imagenología más utilizadas para el 

diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Sin embargo, existen otras técnicas de 

imagenología que pueden proporcionar información complementaria o alternativa 

sobre las condiciones pulmonares de los pacientes, como la resonancia magnética, la 

ecografía o la endoscopia. Estas técnicas pueden generar imágenes con características 

diferentes a las de los rayos X y las tomografías computarizadas, como la 

tridimensionalidad, la dinamicidad o la invasividad. Para ampliar el alcance y la 

aplicabilidad del método propuesto, se recomienda incluir y analizar imágenes de 

otras técnicas de imagenología, que puedan aportar más valor al diagnóstico de las 

enfermedades pulmonares. 

 Los métodos existentes utilizados en el estudio son los más comunes y tradicionales 

para la clasificación de imágenes médicas, como la CNN básica, la CNN + Data 

Augmentation y el ResNet50. Sin embargo, existen otros métodos más recientes y 

avanzados que también han demostrado su eficacia y precisión en la detección de 

patologías médicas, como el DenseNet, el Inception, el MobileNet o el EfficientNet. 

Estos métodos pueden ofrecer ventajas sobre los métodos utilizados en el estudio, 

como una mayor profundidad, una menor complejidad, una mayor velocidad o 

eficiencia. Para mejorar el método propuesto y compararlo con los métodos más 

actuales, se recomienda incluir y evaluar otros métodos de clasificación de imágenes 

médicas, que puedan superar o complementar al método propuesto. 
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En conclusión, en este artículo se ha propuesto un método basado en redes neuronales 

convolucionales (CNN), Data Augmentation, ResNet50 y Vision Transformers (ViT) para 

detectar patologías pulmonares a partir de imágenes médicas. Se ha utilizado un conjunto de 

datos de imágenes de rayos X y tomografías computarizadas de pacientes con diferentes 

enfermedades pulmonares, como cáncer, neumonía, tuberculosis y fibrosis. Se han 

comparado los resultados obtenidos por el método propuesto con los de otros métodos 

existentes, utilizando métricas de rendimiento como la precisión, la sensibilidad, la 

especificidad y el área bajo la curva ROC. Los resultados han mostrado que el método 

propuesto supera a los demás métodos en todas las métricas, alcanzando una precisión del 

98% y un área bajo la curva ROC del 99%. Se ha concluido que el método propuesto es una 

herramienta eficaz y prometedora para el diagnóstico de patologías pulmonares mediante 

imágenes médicas. 
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