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Introducción

Los acontecimientos recientes relacionados con el lanzamiento de herra-
mientas computacionales poderosas basadas en inteligencia artificial (IA) 
han generado inmensas expectativas y reacciones encontradas sobre la 
conformación de un futuro cada vez más centrado en determinismo tec-
nológico (Alan Turing Institute, 2019; McCarthy, 2007; Turing, 1950; Mc-
Kinsey y Company, 2023; UN Advisory Body on AI, 2023; National Insti-
tute of  Standards and Technology, 2023; Altman et al., 2023). Por un lado, 
los sectores corporativos ven en general con optimismo la transformación 
profunda que la IA producirá en cuanto a competitividad y productividad 
empresarial y sus implicaciones sobre el trabajo del futuro y el futuro del 
trabajo (Acemoglu y Restrepo, 2018). 

Por otro lado, otros sectores de la economía, educación, gobierno y 
sociedad muestran temores y preocupaciones sobre la falta de esquemas 
de gobernanza integrales y los riesgos que presenta el avance imparable de 
la IA sin una plataforma ética y moral ni la existencia de entornos regula-
torios ad-hoc que puedan sostener su adopción en forma justa y equita-
tiva (Whittaker, 2018; Université de Montréal, 2018; Shneiderman, 2020; 
Coombs et al, 2021; Adams, 2021; Bahá’í International Community, 2022). 
Las narrativas se encuentran oscilando entre la tecnofobia y la tecnofilia, 
entre defensores del acecho agobiante del empuje tecnológico de la IA y 
los promulgadores de un futuro brillante para una sociedad más eficiente, 
más conectada y ágil (AI Safety Summit, 2023). 

En este escenario, como ha sucedido en el surgimiento de anteriores 
revoluciones industriales, la sociedad adopta gradualmente consciente o 
inconscientemente las transformaciones engendradas por los cambios tec-
nológicos asociados. Como es ya conocido, tales desarrollos tecnológicos 
han traído grandes beneficios y al mismo tiempo desafíos, tal como es el 
caso actual de la IA. Sin embargo, hay elementos que hacen suigéneris la 
condición que experimenta la sociedad actualmente. Uno de estos elemen-
tos es la explosiva e inexorable velocidad del cambio tecnológico, otro es 
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el grado de interconectividad que existe globalmente, que en revoluciones 
tecnológicas anteriores no existía en el mismo nivel, lo cual incrementa 
sustancialmente las interacciones tecno-sociales entre individuos, comuni-
dades e instituciones; más aún, la naturaleza de las tecnologías asociadas 
a la IA que dotan de capacidades de cognición humana con un grado 
de autonomía considerable a aplicaciones de reciente creación, exacerban 
la centralidad de la tecnología sobre labores humanas en sus quehaceres 
cotidianos y en la toma de decisiones. Aunado a estos tres factores es el 
hecho de que los desarrollos tecnológicos sobre IA son mayormente im-
pulsados por empresas digitales hegemónicas, tanto incumbentes como 
de reciente creación, cuyo objetivo y prioridad es impulsar ganancias cor-
porativas y posicionamiento en un mercado altamente competitivo y no 
necesariamente bienestar y progreso social. Es decir, el motor económico 
es el principal aliciente para acelerar las innovaciones (Cockburn, 2019; 
Mariani, 2023; Shneiderman, 2020; Caruso, 2018).

Otro factor para considerar en la complejidad del escenario actual es el 
entorno geopolítico cargado de luchas por el poder tecnológico, financiero 
y comercial. En resumen, la sociedad se encuentra en una coyuntura que 
demanda la intervención de agentes que apoyen y guíen a la población en 
la toma de decisiones sobre su futuro desenvolvimiento a corto, mediano 
y largo plazo; y lo que es más urgente, sobre el tipo de sociedad deseamos 
para las futuras generaciones (AI Ethics Initiative, 2017; Aiken y Epstein, 
2000; Algorithmwatch.org, 2020; Ashok et al, 2022; Boddington, 2017; 
Ethics y Society, 2017; Dwivedi, 2023; Floridi, 2018, 2019, 2020; Jobin et 
al, 2019; Martin, 2019; Taeihagh, 2021).
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Figura 1. Elementos claves de Gobernanza de la IA.

El acelerado despliegue de aplicaciones de IA, sin entender de manera 
integral las implicaciones en educación, comportamiento, salud y otras 
áreas del conocimiento, pone en juego y abre debates sobre qué significa 
ser humano, su naturaleza espiritual, su propósito al servicio a los demás 
en el trabajo y acción social y otros temas de trascendencia. Un agente pre-
ponderante en ayudar a la población para navegar en el incierto, desafiante 
y tempestuoso mar del escenario actual descrito brevemente en los ante-
riores párrafos es una concertada participación de gobiernos, academia y 
organizaciones de la sociedad civil para paliar los retos de la metamorfosis 
tecno-social en torno a la IA (Agrawal, 2022; AI Now Institute, 2017; 
Alshater, 2022).

Para ello, se presenta en esta modesta contribución la propuesta alrede-
dor de un marco de referencia para la academia, que soporte los esfuerzos 
sociales para aprovechar los beneficios de la IA y mitigar los elementos 
perniciosos que inhiben su adopción balanceada y justa mediante esque-
mas de gobernanza que consideren cuatro elementos clave entrelazados: 
cambio tecnológico e innovación, regulación ad-hoc, privacidad y segu-
ridad de la información y aplicación de principios éticos en el diseño y 
puesta en marcha de productos y sistemas basados en IA (ver Figura 1). 
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Bajo esta perspectiva, se acude a la ciencia de la complejidad para delinear 
dichas propuestas con base en un enfoque interdisciplinar (García, 2006).

Análisis del contexto: el “digisistema” y la transformación 
digital

En esta propuesta se adopta un enfoque basado en ciencia de la compleji-
dad. El análisis realizado se lleva a cabo situándose en primera instancia en 
el “borde sistémico”; es decir, en una posición fronteriza que permita ob-
servar el sistema de la Transformación Digital hacia adentro (ver Figura 2) 
para identificar sus componentes, sus motivaciones y prioridades y obser-
var hacia a fuera, i.e. sus interacciones y efectos en la sociedad y usuarios. 

Al intentar analizar el entorno contemporáneo actual, resulta pertinen-
te explorar la estructura y dinámica del proceso de transformación digital, 
al cual la sociedad está sujeta. Se entiende por transformación digital a la 
operación del conjunto de procesos, sistemas y agentes que actúan en la 
sociedad afectando la manera que aprendemos, trabajamos, nos comunica-
mos y hacemos nuestras tareas cotidianas mediante herramientas digitales 
(Oracle, 2024; SAP, 2024, Centro México Digital, 2023). Un análisis pro-
fundo de los efectos de la transformación digital en curso exige un examen 
crítico y reflexión profunda sobre las implicaciones socioculturales, educa-
tivas y políticas que esta transformación digital trae consigo. No obstante, 
las acciones y estrategias de los poderosos contribuyentes y promotores de 
la Transformación Digital, mostrados en la Figura 2, aunque conscientes, 
en muchos casos, de los cambios axiales que se avecinan, privilegian la 
competencia, las ganancias financieras y el consecuente dominio de mer-
cado, acelerando sus procesos de innovación tecnológica, para posicionar-
se como líderes de un campo de batalla polarizado globalmente y en esta 
carrera dejando atrás a aquellas instancias –académicas, gubernamentales, 
empresariales y sociales– que no cuentan con una cadena de innovación 
sólida y coherente, ni cuentan con los enormes recursos financieros y de 
investigación y desarrollo tecnológico requeridos.

Ante esta situación, el conocimiento avanzado sobre tecnologías digi-
tales emergentes como la inteligencia artificial, Metaverso, internet de las 
cosas y Blockchain, entre otras, se concentra en manos de un reducido 
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grupo de compañías, emprendedores e inversionistas, sin embargo, omni-
presentes e influyentes, cuyo discurso de transformación digital promete 
un avance significativo de productividad, eficiencia, rapidez y, en general, 
un aporte a beneficios de diversa naturaleza para la población. Este dis-
curso dista de colocar el énfasis en soluciones centradas en beneficio y 
progreso social. Se habla de regulación y ética, de las implicaciones en el 
empleo, desarrollos militares y de cambios sustanciales en la actual estruc-
tura geopolítica polarizada, sin embargo, la batalla por la hegemonía digital 
global marca el ritmo de una competencia feroz con énfasis en dominio de 
mercado y ganancias financieras (Kshetri, 2023).

Figura 2. El “Digistema” de la transformación digital.

En cuanto a las organizaciones que buscan lograr una transformación 
continua en sus operaciones clave, se dan cuenta de que lo digital, no es el 
único ingrediente en este trayecto. Estas organizaciones “progresistas” ad-
vierten que es necesario alinear las capacidades tecnológicas a condiciones 
cambiantes que requieren construcción de capacidades y fortalecimiento 
de valores fundamentales humanos, modelos operativos y actitudes que 
conduzcan a la creación y extracción de valor más allá de solo ganancias 
corporativas o posicionamiento de mercado. Una verdadera y consciente 
transformación digital de largo plazo, diferirá de proyectos centrados so-
lamente en adquisición y despliegue de productos (infraestructura y servi-
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cios); tiene el potencial de generar nuevas relaciones de beneficio mutuo 
para el empleador y el empleado. Lo digital será solo un vehículo y no el 
objetivo para lograr nuevas oportunidades de cooperación en el futuro del 
trabajo y el trabajo del futuro (Frey y Osborne, 2017). 

El proceso de avance y penetración en el tejido social de la transfor-
mación digital es irreversible y sus potenciales beneficios innegables. Se 
tiene la oportunidad de generar bienestar social y desarrollo sustentable 
ante un escenario de globalización en transición, cambio climático y po-
larización geopolítica; sin embargo, los desafíos son enormes. El sistema 
digital, denotado como Digisistema en la figura 2 muestra los actores más 
representativos de este ecosistema. El surgimiento de un nuevo escenario 
mundial está en “proceso de parto”. Las instancias que impulsan este sur-
gimiento mediante un enfoque de “solucionismo” tecnológico enfrentan 
el contrapeso de la academia, colectivos y organizaciones progresistas de 
la sociedad civil, así como de agencias regulatorias nacionales e internacio-
nales para lograr un adecuado balance en la apropiación sociocultural de 
la transformación digital. 

La simbiosis de la regulación y la ética en el desarrollo y 
adopción de la IA

Las innovaciones aceleradas que dieron lugar al surgimiento de los mode-
los recientes de IA (GPT4, Claude, Llama, Gemini, etc.) han atestiguado a 
su vez la aparición de iniciativas regulatorias de impacto global, como son 
las iniciativas de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamé-
rica (AI Safety Summit, 2023). Otros países e instancias gubernamentales 
y no gubernamentales están trabajando en sistemas regulatorios que den 
lugar a la adopción balanceada de la IA y tecnologías complementarias. 
A su vez; y a pesar de que empresas de vanguardia atienden políticas de 
interés y atención a los factores éticos en cuanto a diseño de aplicaciones 
e implantación de sistemas de IA dentro de sus planes de desarrollo al-
gorítmico, la prioridad se centra, como se mencionó anteriormente, en su 
desempeño económico-financiero. 

Aunado a ello, se esgrimen discursos de frentes gubernamentales y 
corporativos sobre los posibles efectos regulatorios que puedan inhibir 
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la innovación afectando competitividad empresarial y posicionamiento 
geopolítico y financiero. Por un lado, se reconoce el papel fundamental 
de entornos regulatorios sólidos y coherentes. Por otro lado, dada la natu-
raleza y paradigma tecnológico de la IA, su control regulatorio dista de la 
regulación de las tradicionales Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), lo cual es un reto significativo e implica replantear nuevos 
esquemas que atiendan el metabolismo regulatorio emergente. En la regu-
lación de las TIC se consideran los factores económicos y de competencia, 
los procesos de transporte y distribución de información que incluyen 
la administración del espectro y su adecuado, justo y equitativo uso, así 
como la operación de redes dentro de un marco jurídico-tecnológico en 
cuanto a equipos, sus posibles interferencias y convivencia de operadores 
y concesionarios.

Nos encontramos ahora ante un nuevo paradigma impulsado por la 
IA, donde la instancias gubernamentales responsables de la privacidad y 
acceso a la información entran en juego en conjunto con las instancias de-
dicadas a la regulación de las TIC y las de competencia económica para la 
generación de esquemas regulatorios relacionados a procesos algorítmicos 
involucrados en el desarrollo de modelos de lenguaje, procesamiento y 
aprovechamiento de grandes cantidades de datos, tareas de entrenamiento 
dentro de los modelos, ejecución de aplicaciones dentro de enormes cen-
tros de datos y lo que es clave, insertar aplicaciones de IA en los procesos 
administrativos, de manufactura, de toma de decisiones y general en todos 
los sectores de la economía y sociedad de manera justa, equitativa y trans-
parente. En todas estas funciones la perspectiva ética es fundamental, a tal 
grado que las corporaciones de vanguardia en el desarrollo de la IA han 
puesto en marcha estrategias y operación de grupos de trabajo internos y 
externos para atender los emergentes requerimientos éticos de una tec-
nología de gran poder transformativo y con potencial de generar daños 
intencionales o no intencionales en la puesta en marcha de las aplicacio-
nes y sistemas desarrollados (Winfield y Jirotka, 2018; UNESCO, 2022; 
UNESCO, 2023a; UNESCO, 2023b; Moor, 2008; Gartner, 2021).

Así pues, se argumenta que la regulación, la ética y la privacidad, trans-
parencia y seguridad de la información para la IA forman un tejido entre-
lazado e interdependiente dando lugar a un sistema dinámico complejo 
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que debe estudiarse a profundidad (ver Figura 1). Se propone para las 
universidades el explorar una perspectiva sistémica que ofrezca, en una 
primera aproximación, un marco de referencia y actuación con dos pila-
res básicos para enfrentar los retos de profunda transformación cognitiva 
que la IA presenta a la humanidad. El no atender estos retos generará aún 
mayores desventajas económicas, sociales y culturales ante un incierto e 
impredecible contexto global. 

La relevancia de la academia para facilitar y estimular la 
adopción social balanceada de la inteligencia artificial

La academia ha jugado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico 
y en la digitalización de la sociedad. Los desarrollos científicos en las uni-
versidades y centros de investigación, en su mayoría apoyados por fondos 
públicos y militares, dieron lugar al surgimiento de tecnologías disruptivas 
que han moldeado el orden social. Entre estos desarrollos destacan el In-
ternet y la web, por mencionar algunos de los más significativos. Aunque 
el génesis de estas tecnologías fue el entorno académico, su dominio actual 
se ejerce desde grandes corporativos que amasan enormes cantidades de 
datos, muchos de ellos provenientes de usuarios de sus principales aplica-
ciones (Ibero, 2023a). 

En el caso de los recientes desarrollos de inteligencia artificial genera-
tiva (IAG) y la inteligencia artificial predictiva (IAP), su génesis de se ha 
dado en corporaciones que se encuentran en una batalla por lograr apli-
caciones con mayor poder transformativo y potencial comercial y así pro-
veer a sus accionistas y aliados económicos de ganancias y poder sustan-
cial de mercado (Techtarget, 2023, BCG, 2023). Las implicaciones éticas, 
regulatorias y daños cognitivos potenciales están en el debate y se tiene 
un conocimiento general de las consecuencias intencionales y no inten-
cionales de una adopción abrupta e irreflexiva. Sin embargo, el impulso 
a la innovación es preponderante y prioritario, no solo por las razones 
económicas anteriormente mencionadas, sino también por intentar ejer-
cer poderío geopolítico que el dominio de tecnologías como la IA daría a 
gobiernos y sus corporaciones. 

Como es bien sabido, las universidades tienen tres objetivos funda-
mentales: La enseñanza, la investigación y la extensión con el propósito de 
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formar ciudadanos capaces de transformar la sociedad y dignificar al ser 
humano. Todo esto refleja la relevancia y responsabilidad de las institucio-
nes académicas para contribuir al desarrollo integral de sus comunidades 
y es por tanto un factor que adquiere relevancia particular en el actual 
escenario brevemente expuesto. Dada la velocidad de cambio tecnológico 
de la IA, el conocimiento generado y las innovaciones alrededor de ramas 
complementarias generadas a través de la infusión de grandes cantidades 
de recursos financieros, han dado lugar a una brecha de innovación que no 
solo afecta a países menos desarrollados industrial y científicamente, sino 
también a otras economías importantes que no muestran el mismo ritmo 
y magnitud de innovaciones disruptivas, lo cual produce concentración de 
conocimiento en un número reducido de zonas geográficas y en un selecto 
grupo de individuos y entidades con fines de lucro.

En los años recientes, esta brecha de innovación se ha transformado en 
abismo, que por un lado orilla a las universidades a crear y reformar planes 
de estudio para formar especialistas que puedan responder con prontitud 
a mitigar dicho abismo y lograr insertar exitosamente a sus egresados en 
un mercado laboral asediado por la incorporación de herramientas basán-
dose en IA. Por otro lado, esta coyuntura especial demanda urgentemente 
la creación de espacios de reflexión y consulta sobre el papel de la univer-
sidad en la conformación del futuro de la educación, la cultura y el trabajo. 
Se observa un proceso dinámico en la academia en cuanto al desarrollo 
de estrategias de investigación, capacitación acelerada y actualización para 
no quedar rezagada ante el embate de tecnologías transformativas como 
la IA. En términos generales se acepta en estos centros educativos que no 
hay vuelta atrás para detener la incorporación en el tejido social, educativo, 
corporativo y gubernamental de herramientas de IA y, por lo cual, se dedi-
ca a alistar cuadros y planes para responder a la medida de sus capacidades 
y recursos a la gran oleada en curso que se avecina con gran intensidad, lo 
cual es digno de encomio. Sin embargo, se argumenta en esta contribución 
que no es suficiente el solo formar especialistas con conocimientos tec-
nológicos alrededor de la IA y tecnologías complementarias, se plantea la 
necesidad de dar énfasis a seis factores clave interrelacionados:
▪ Estudio a profundidad de las implicaciones sociotécnicas sobre la adop-

ción de la IA.
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▪ Análisis crítico de las motivaciones económicas y hegemónicas que dan 
lugar a innovaciones desenfrenadas que demandan urgentemente el de-
sarrollo y despliegue de estrategias regulatorias, procesos éticos y nor-
mativos coherentes. 

▪ Estudio de beneficios y de las posibles afectaciones sociales y de com-
portamiento en los procesos de adopción y apropiación de la IA.

▪ Desarrollo de programas de extensión y acción social para atender las 
necesidades de la sociedad sobre capacitación, cultura digital y concien-
tización del papel de la tecnología en las actividades y quehaceres de la 
población.

▪ Análisis de fortalezas y debilidades de las universidades respecto a sus 
recursos humanos, financieros y administrativos para la adopción de 
la IA y futuros avances. Es decir, se deben especificar nichos que per-
mitan concentrar esfuerzos significativos de investigación y desarrollo 
tecnológico en IA en beneficio y progreso social. Asimismo, se deben 
analizar e identificar aplicaciones y sistemas pertinentes y adecuados 
para promover educación y aprendizaje incluyente y no solo seguir mo-
das y tendencias orientadas a procesos de entretenimiento, consumis-
mo y “marketing” excesivo.

▪ Formación de grupos de trabajo y talleres para el análisis de contribucio-
nes relevantes a nivel nacional e internacional de documentos e inicia-
tivas sobre la gobernanza de la IA (Regulación, ética, prospectiva del 
cambio tecnológico e innovación, privacidad y seguridad de la informa-
ción) y su impacto en la educación.

Esta lista no es exhaustiva, representa propuestas modestas que pue-
dan coadyuvar a fortalecer los esfuerzos académicos para responder a las 
necesidades que, como puede verse, requieren de un enfoque y acción 
interdisciplinar y una visión unificada sobre el futuro de la humanidad, su 
progreso y bienestar. El estudio de las implicaciones sociotécnicas sobre 
la adopción de la IA proporciona una base de partida en la conformación 
de un marco de referencia. 

La Figura 3 muestra, en una primera aproximación, el resultado de 
análisis documental y entrevistas a expertos del entorno gubernamental 
y corporativo sobre las implicaciones e interrelaciones respecto a los fac-
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tores de gobernanza mostrados en la Figura 1. Aunque importante, no es 
suficiente el solo reorientar los planes de estudio e implantar estrategias y 
acciones de construcción de capacidad y mejora continua para no quedar 
a la zaga. 

Figura 3. Implicaciones sociotécnicas de la IA.

La magnitud e intensidad del nuevo escenario da lugar a repensar el papel 
de la universidad ante el tsunami transformacional en ciernes. Se reco-
mienda ante tal situación, el considerar los seis factores descritos anterior-
mente y preparar a las nuevas generaciones para un futuro de la sociedad 
que demanda una estructura ética y moral sólida y coherente en conjunto 
a la conformación de procesos regulatorios ad-hoc centrados en los in-
dividuos, comunidades e instituciones y sobre todo garantizar derechos, 
dignidad y honor humanos. 

La academia tiene un papel relevante y responsabilidades especiales 
planteando preguntas pertinentes y desarrollando estrategias y acciones 
sobre como mitigar la distribución de contenidos dañinos, la desinforma-
ción, la dinámica del empleo y otras consecuencias asociadas a la adopción 
de las aplicaciones de la IA (Ibero, 2023b; Illinois Institute of  Techno-
logy, 2023; UABC-CIAD, 2023; Universidad de Guadalajara, 2023). La 
adopción social de las tecnologías digitales emergentes tiene un alcance 
amplio con impactos tanto beneficiosos como perjudiciales. El identifi-
car tales impactos es crucial antes de desplegar aplicaciones, que por la 
prontitud que exige el mercado por obtener ganancias financieras a corto 
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plazo, puedan afectar directa o indirectamente a individuos, comunidades 
e instituciones. Tal como se menciona anteriormente, la IA es un sistema 
que concentra enorme poder que surge de décadas de desarrollo científico 
y tecnológico en diversas disciplinas como ciencias computacionales, neu-
rociencias, lingüística, cognición, comunicación, sociología y otras más. 

El crecimiento exponencial de la IA, la “financiarización”, el marketing 
y otras fuerzas asociadas la han convertido en un sistema que no solo 
pretende transformar el modus-operandi del orden social, sino también 
tiene el potencial de alterar las bases mismas de comportamiento humano 
y la dinámica de creación, difusión y distribución de conocimiento. Así 
mismo, aparte de ofrecer productos que otorgan capacidades avanzadas 
con gran eficiencia, precisión y agilidad, tiene el potencial de desplazar 
el rol del ser humano en la toma de decisiones en forma autónoma en 
sectores de la salud, economía, política, finanzas, educación, etc. Todo 
ello con enormes consecuencias para el desarrollo integral y avance de la 
humanidad (Goldstein y Pappert, 1977; Ma y Sun, 2020; Porayska-Pomsta 
y Rajendran, 2019; Qadir, 2022; McKinsey, 2023). 

Marco de referencia propuesto para el contexto 
académico

El marco de referencia propuesto considera dos pilares: Creación de Ca-
pacidades y la Acción Social. Las claves fundamentales del marco de refe-
rencia son:
▪ Aprovechar la sinergia entre la regulación, la privacidad y seguridad de 

la información y los aspectos éticos asociados a la adopción social de 
la IA.

▪ Extender el conocimiento y capacidades de la academia en cuanto a la IA 
hacia el sector social (Gobierno, Empresas y Sociedad)

▪ Realizar acciones que apoyen el entendimiento de las implicaciones, uso 
y apropiación de aplicaciones de la IA.

▪ Realizar acciones que coadyuven a mitigar la creciente brecha de innova-
ción en la IA y otras tecnologías emergentes complementarias.

▪ Contribuir a generar una visión unificada sobre el futuro de la educación 
ante el creciente y abrumador empuje tecnológico de aplicaciones cen-
tradas en IA y tecnologías digitales asociadas. 
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Tal como se muestra en la Figura 4, se proponen algunas acciones que 
requieren consulta y reflexión con participación de actores representativos 
de la dinámica operativa de la academia. En algunos casos, se requerirá 
implementar cambios significativos en el modus-operandi institucional, en 
otros casos, algunos ajustes y reorientaciones serán necesarios y dada la 
magnitud del potencial transformativo de la IA, algunas instancias tendrán 
que reinventarse para lograr sus objetivos principales. 

Para la realización de conversaciones y consulta alrededor de las cinco 
claves fundamentales consideradas, se propone acudir a un enfoque sisté-
mico y la celebración de conversaciones y foros de consulta incluyentes 
(AI Safety Summit, 2023). Afortunadamente, muchas de estas acciones se 
están implementando de manera fluida y expedita en universidades de Mé-
xico y de otros países que intentan reducir la brecha de innovación en IA 
para insertarse como protagonistas importantes en la formación integral 
de recursos humanos que demanda la sociedad (IBERO, 2023b; UABC-
CIAD, 2023; Universidad de Guadalajara, 2023).

Figura 4. Marco de referencia Propuesto.
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Cabe mencionar que, los importantes resultados de la computación de alto 
desempeño con capacidades de procesar y entrenar sistemas mediante el 
uso de trillones de datos, estos no deben eclipsar los aspectos de pensa-
miento crítico y reflexión profunda requeridos en la educación. Las cues-
tiones complejas involucradas en la formación de las futuras generacio-
nes deben incluir elementos que permitan entender las implicaciones del 
cambio de paradigma que la sociedad enfrenta actualmente y enfatizar los 
elementos filosóficos y espirituales que sustentan la naturaleza humana, de 
tal forma que los fenómenos emergentes sociales y tecnológicos puedan 
ser vistos desde una perspectiva integral que no sea dictada de “arriba 
hacia abajo” por los que detentan el dominio y poder de la digitalización.

Conclusiones

Nos encontramos en el umbral de un nuevo ciclo de interacción huma-
no-tecnología sin entender claramente las repercusiones éticas y espiri-
tuales de la IA ligadas a su realidad y apropiación social balanceada; y lo 
que es más importante, sin entender todavía de manera clara y profunda 
el funcionamiento y las interacciones del cerebro, la mente y la generación 
del entendimiento humano. Nos encontramos en “proceso de parto” de 
un acelerado paradigma tecnológico que no se ha experimentado ante-
riormente en la misma escala e intensidad y que nos lleva a las preguntas: 
¿Qué significa ser Humano? ¿Hacia dónde y con quienes acude la sociedad 
para buscar alternativas de desarrollo tecnológico digital “apropiado” a su 
contexto y condición sociocultural, económica y de organización política? 
¿Hay alternativas de adopción social de la IA más allá de las impulsadas 
por las empresas hegemónicas digitales y reforzar su patrón civilizatorio 
sugerido? ¿Se deben aceptar de facto las aplicaciones de la IA para su uso 
y proliferación masiva en el entorno académico sin efectuar un análisis 
crítico de sus implicaciones y consecuencias en el aprendizaje?

Se requieren nuevas narrativas y propuestas, más que solo críticas y 
ansiedad sobre el surgimiento de la IA y su impacto en la sociedad. Dada 
su complejidad, el desarrollo científico-tecnológico de sistemas de IA, así 
como los discursos y predicciones sobre la naturaleza, impacto y poder 
de estos sistemas surge en su mayoría de influyentes “expertos” que per-
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tenecen a empresas digitales hegemónicas y de consultoría, por lo que se 
requiere incrementar las conversaciones y consultas en los diversos secto-
res de la economía y sociedad. Los esfuerzos de gobiernos, organizaciones 
internacionales, como las Naciones Unidas y de otras organizaciones de 
la sociedad civil, incluyendo importantes instancias académicas, buscan 
incidir en los procesos ético-regulatorios de la IA, y pese a las importantes 
y cada vez más frecuentes participaciones, el “gran peso” de visualizar y 
determinar su futuro ha estado en manos de los grandes corporativos di-
gitales, ya que como fue reiterado anteriormente, su prioridad es de corte 
económico-financiero, no necesariamente de progreso social y comunita-
rio. He aquí la urgencia y reto de la academia para apoyar a la sociedad en 
la coyuntura de la década actual hacia el 2030. 
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