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A lo largo de la historia ha habido diversas 
disrupciones tecnológicas que han marcado 
un cambio de época. Sin duda, la 
inteligencia artificial es una de ellas. Se abre 
ante nosotros un horizonte de 
oportunidades, pero también de nuevos 
retos: ¿en qué medida supondrá un salto en 
la productividad del trabajo? ¿Cuánto se 
acelerará el ritmo de los descubrimientos 
científicos? ¿Aumentará la capacidad de las 
administraciones para ofrecer mejores 
servicios públicos? ¿Se tambaleará la 
democracia ante un mar de noticias falsas y 
algoritmos de polarización? ¿Se optimizará 
el uso de recursos naturales o aumentará la 
huella ecológica de las actividades 
humanas? 

De lo que no cabe duda es de que vivimos 
una época de decisiones importantes, 
públicas y privadas, que darán forma al 
proceso de transición tecnológica, 
económica y social en el que estamos 
inmersos. El futuro no está escrito, sino que 
será el resultado de nuestros actos. El reto 
es tan ilusionante como imponente: es tanto 
lo que está en juego como elevada es la 
incertidumbre ante una tecnología que 
evoluciona tan rápidamente.

En España, hace tiempo que venimos 
tomando decisiones con las que estamos 
trazando nuestro camino. La apuesta por 
una inteligencia artificial pública como 
punta de lanza de un ecosistema de 
innovación plural y competitivo, el 
establecimiento de alianzas estratégicas 
público-privadas y, también, con la 
sociedad civil. La primera familia de 
modelos de IA pública, abierta y 
transparente, ALIA, el desarrollo de 

aplicaciones para que la inteligencia 
artificial revierta en una mejora sustancial 
de los servicios públicos, la fábrica de IA y 
el apoyo económico a la digitalización de 
pymes o la creación de la primera agencia 
europea de inteligencia artificial 
constituyen las apuestas más importantes 
de la Estrategia Española en Inteligencia 
Artificial. También en Europa, el reciente 
Reglamento de Inteligencia Artificial ha 
creado un marco jurídico indispensable 
para aportar la seguridad, fiabilidad y 
confianza que se necesitan para estimular 
la innovación.

Para seguir avanzando en la 
implementación de la inteligencia artificial 
es fundamental que no cesemos en los 
esfuerzos para encontrar un equilibrio 
entre innovación y regulación, 
garantizando seguridad y confianza sin 
limitar la creatividad. Es esencial una 
normativa adaptable que evite la 
obsolescencia jurídica y permita una 
evolución acorde con los avances 
tecnológicos. Asimismo, es clave fomentar 
entornos de prueba seguros como los 
sandboxs, donde poder experimentar y 
aprender sin comprometer la seguridad. 
Todo ello está contribuyendo ya una 
competitividad global y multisectorial, 
incentivando la colaboración entre 
gobiernos, empresas y sociedad civil para 

Prólogo
María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia 
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una transformación digital inclusiva y 
sostenible.

Aunque ya hemos hecho significativos 
avances, somos conscientes de que aún 
queda mucho camino por recorrer. Para 
continuarlo será necesario ponderar 
constantemente beneficios y riesgos y 
poner atención al impacto social y a los 
efectos distributivos del proceso de cambio. 
En este contexto, la reflexión y la 
deliberación plural e informada serán más 
necesarias que nunca. A la escala global en 
la que desarrolla la inteligencia artificial, 
pero también a escala local, considerando 
las particularidades, fortalezas y 
debilidades de cada país. 

De esto ha tratado, precisamente, el Foro AI 
Connect: sobre la base de un diagnóstico 
armonizado de la evolución de la 
inteligencia artificial y de la situación actual 
de España, el documento identifica cursos 
de actuación prometedores, dirigidos a las 
administraciones públicas y al resto de 
actores públicos y privados que configuran 
el ecosistema de la inteligencia artificial en 
nuestro país. En él, el lector no encontrará 
una hoja de ruta cerrada, sino claves que le 
ayudarán -nos ayudarán- a comprender 
mejor el reto y le dejarán con la sensación 
de que el futuro, efectivamente, está en 
nuestras manos. Esperemos que este sea el 
primer diálogo de muchos.
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En los últimos años, la inteligencia artificial 
ha experimentado un avance acelerado, 
transformando múltiples aspectos de 
nuestra vida diaria y del tejido empresarial, 
gubernamental y social. Desde mejorar la 
eficiencia en procesos industriales y 
administrativos hasta redefinir la 
interacción con los servicios de salud, la IA 
está emergiendo como una fuerza 
disruptiva con un potencial significativo 
para moldear el futuro. Sin embargo, junto 
con sus beneficios, la IA plantea desafíos 
éticos, legales y sociales que deben ser 
abordados para asegurar que su desarrollo 
y aplicación se realicen de manera 
responsable y alineada con los valores 
fundamentales de la sociedad.

En este contexto, AI Connect: Foro de 
debate, impulsado por Google y Fide, se 
presenta como un espacio de reflexión que 
reúne a expertos y expertas de diversas 
disciplinas para reflexionar sobre los temas 
más relevantes de la IA. Dirigido por Senén 
Barro Ameneiro, Director del CiTIUS-Centro 
Singular de Investigación en Tecnologías 
Inteligentes de la Universidad de Santiago 
de Compostela, y Ofelia Tejerina Rodríguez, 
Presidenta de la Asociación de Internautas, 
en este foro se han abordado cuestiones 
fundamentales para la sociedad como son 
el futuro del trabajo, la democracia, la 
ciencia, la salud, la ciberseguridad y el 
medioambiente. En diferentes reuniones 
mensuales celebradas entre mayo y 
diciembre de 2024, los y las participantes 
aportaron perspectivas variadas con el fin 

de informar y concienciar a la sociedad 
sobre el impacto creciente de la IA en estos 
campos.

Este documento recoge las principales 
ideas formuladas en las sesiones 
realizadas. Se destacan las discusiones 
sobre cómo la IA puede transformar los 
procesos democráticos y las relaciones 
laborales, la ciencia y la salud, el mundo de 
la ciberseguridad y su impacto en el 
medioambiente y en las industrias 
creativas. Además, se subraya la 
importancia de un marco ético y 
regulatorio que maximice los beneficios de 
la IA, mientras se mitigan los riesgos 
asociados. 

El foro se erige como un espacio clave para 
la reflexión colectiva, contribuyendo a una 
sociedad mejor informada y preparada 
para enfrentar los desafíos y 
oportunidades que la IA presenta.

Este documento recoge las conclusiones 
alcanzadas por los expertos externos que 
participaron en las sesiones de debate 
celebradas dentro del Foro AI Connect, 
iniciativa organizada por Google y FIDE con 
el objetivo de facilitar un diálogo abierto en 
torno a la IA. Las opiniones y conclusiones 
expresadas en este documento son 
exclusivamente de los expertos externos 
participantes y no reflejan necesariamente 
las opiniones o posiciones de Google o 
FIDE sobre los temas tratados.

Sobre AI Connect: Foro de debate

Bajo la dirección académica de 
Senén Barro y Ofelia Tejerina

Senén Barro Ofelia Tejerina Rubén Cano

Fide y Google agradecen a la Dirección 
Académica compuesta por Senén Barro 
y Ofelia Tejerina; y al relator, Rubén 
Cano por su dedicación y compromiso 
con el Foro de debate AI Connect.
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Llegará un momento en que la inteligencia 
artificial dejará de estar presente en cada 
discurso, en cada telediario, en cada 
informe, estudio o documento de casi 
cualquier índole, independientemente del 
tema que trate. Llegará un momento en 
que, como ocurrió con la electricidad, la 
inteligencia artificial en sí misma no sea 
noticia. Pero ese día aún no ha llegado, y es 
lógico que sea así. Lo es, porque, aunque 
este ámbito científico-tecnológico tiene ya 
bastantes décadas de vida, la explosión de 
resultados de investigación, de 
aplicaciones, de productos o de servicios, y 
también en expectativas de futuro, no hace 
tanto que ha comenzado. Además, y 
precisamente por ello, no solo asistimos con 
bastante asombro a todos estos avances y 
logros, sino que nos hacemos conscientes 
de que la capacidad transformadora de las 
tecnologías inteligentes plantea grandes 
retos.

Debemos abordar esta etapa sin prejuicios, 
sin paranoias ni fobias tecnológicas sin 
miedos atávicos a lo desconocido, aunque 
la IA para la inmensa mayoría de la 
población lo sea. Pero es imprescindible 
que nos ocupemos de lo que puede ir mal y 
de lo que puede mejorarse, y esto debe 
hacerse sin caer en el pensamiento ilusorio, 
ni en una voracidad competitiva o tecnofilias 
injustificadas.  Todo va tan rápido que 
podemos caer en la tentación de dejarnos 
llevar como hojas en la corriente, pensando 
que todo irá bien, o pensar simplemente 
que nada vale la pena, ya que antes de que 
lo que pensemos o hagamos llegue a 
alguna parte, ya se habrá quedado 
obsoleto. Pero deberíamos saber que estas 
tentaciones, como los cantos de sirena, no 
nos llevarán a otro destino que a chocar con 
las rocas. La razón, incluso el sentido 

común, es lo que debe guiar nuestras 
reflexiones, que han de apoyarse en datos 
y hechos, analizados con rigor científico y 
en atendiendo a puntos de vista diversos, 
cuantos más mejor, y todo ello en aras a 
lograr unos objetivos que, en términos de 
eficiencia, sean realistas.

Es lo que hemos intentado en esta cadena 
de diálogos impulsados por el foro de 
debate AI Connect, organizado por Google 
y la Fundación Fide, y que hemos tenido la 
responsabilidad y el placer de coordinar. 
Algunas de las aportaciones más 
relevantes de dichos diálogos se recogen 
aquí, en este documento. Agradecemos 
muy sinceramente la confianza depositada 
en nosotros para coordinar esta iniciativa y 
la libertad con la que Google y la 
Fundación Fide nos han permitido hacerlo.

No somos tan incautos como para pensar 
que este documento puede marcar la 
senda del futuro de la IA, ni siquiera en los 
temas que aborda de forma directa. Pero 
tampoco podemos actuar esperando un 
faro que ilumine el camino a seguir. 
Precisamente por eso, cada luz, cada 
propuesta que alumbre un trecho en el 
debate será siempre útil. Así es como 
hemos concebido este empeño. Su valor 
radica en que lo hemos construido 
colectivamente, a partir del conocimiento, 
la experiencia y el pensamiento de un buen 
número de personas con formación, 
trayectorias y puntos de vista diversos. 

Queremos realmente pensar en un mundo 
mejor para todos y no solo para unos 
pocos, teniendo muy presente que hay que 

Introducción
Senén Barro y Ofelia Tejerina,  Coodirectores de AI Connect: Foro de debate
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ir mucho más allá de razones tecnológicas y 
económicas para implementar y servirnos 
de soluciones de IA. Por eso hay que 
pertrecharse también con la perspectiva y 
herramientas que nos dan la ética, el 
derecho, las ciencias humanas y sociales en 
general y la opinión pública, atendiendo no 
solo a las corrientes mayoritarias, sino, y en 
lo posible, a su extraordinaria diversidad. 

En cada tema que hemos tratado, desde el 
futuro del trabajo o de la propiedad 
intelectual hasta la ciberseguridad, el 
impacto del sistema en la democracia, 
nuestra salud o en el ambiente, ofrecemos 
una visión amplia de cómo esta herramienta 
está influyendo en la vida cotidiana de las 
personas y las estructuras institucionales 
que nos rigen.

La importancia de este enfoque no solo 
radica en comprender el estado actual de la 
cuestión, sino en identificar acciones 
concretas para enfrentar los desafíos 
planteados. Por ejemplo, el impacto de la IA 
en el mercado laboral requiere una 
transición armoniosa que integre un nuevo 
modelo educativo y la recualificación 
profesional, garantizando la protección de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores y el sostén económico y social 
de quienes no puedan serlo. Del mismo 
modo, la gobernanza de la IA demanda una 
regulación que preserve la integridad de las 
democracias frente a severas amenazas, al 
igual que lo requieren el trabajo y la 
creatividad de las personas, el respeto a los 
derechos sobre lo creado.

Asimismo, el documento destaca la 
necesidad de una acción coordinada entre 
diferentes sectores y actores de la sociedad. 
La inclusión de perspectivas diversas, como 
la de juristas, profesionales de la salud, 
tecnólogos o educadores, así como la de los 
ciudadanos en general, es esencial para 
garantizar que las soluciones propuestas 
sean representativas y no se conciban 
desde un neodespotismo ilustrado, donde 
se dice actuar por el bien común, pero sin 

contar con los comunes, donde nos 
encontramos la inmensa mayoría. Además, 
la creación de marcos regulatorios claros y 
la promoción de una alfabetización digital 
universalizada, también en IA, son pasos 
fundamentales hacia una IA diseñada y 
utilizada responsablemente.

No presentamos aquí un informe técnico, ni 
refleja el estado de los temas que trata, 
tampoco es un documento estratégico, ni 
la opinión de una o varias organizaciones. 
No es ni más ni menos que un destilado de 
debates en los que se aportaron muchas 
opiniones, ideas y propuestas de acción 
que permitirán guiar a la IA por y para las 
personas, idealmente para todas. 
Confiamos en que llame a reflexionar 
sobre nuestra responsabilidad colectiva en 
el desarrollo, adopción y regulación de la 
inteligencia artificial, teniendo muy 
presente que no todo lo que es 
tecnológicamente posible es pertinente, 
deseable y debe ser llevado a cabo. 
Queremos y pensamos en su desarrollo 
para un futuro sostenible. 

Si este trabajo sirve para interpelar a 
gobiernos y organismos multilaterales, 
empresas, universidades y organismos de 
investigación, medios de comunicación, 
sindicatos y organizaciones laborales, 
sociedad civil…, habremos acertado. Son 
muchos los implicados, en realidad lo 
somos todos, pero es que el tema lo 
merece, ya que la IA tiene y tendrá una 
importancia extrema en nuestras vidas.
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Conclusiones

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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El reto principal es lograr que la IA 
impulse la productividad sin 
comprometer la equidad laboral, 
asegurando una transición justa 
mediante marcos legales y éticos, 
políticas públicas y programas de 
recualificación.

La oportunidad radica en su 
capacidad para liberar el talento 
humano, potenciando la creatividad, 
la innovación y la generación de 
nuevos empleos de alto valor 
añadido.

Reto y oportunidad de la IA en el futuro del trabajo

El reto principal es evitar que la IA 
distorsione los procesos democráticos 
mediante la manipulación de la opinión 
pública y la vulneración de la 
privacidad, garantizando que su uso no 
debilite la confianza en las instituciones.

La oportunidad radica en su 
capacidad para fortalecer la 
democracia, mejorando la 
transparencia, la participación 
ciudadana y la eficiencia 
administrativa, siempre que se 
implemente con marcos éticos y 
regulaciones claras.

Reto y oportunidad de la IA en la democracia

El reto principal es garantizar que la IA 
se implemente con equidad y de 
manera ética y efectiva, abordando 
desafíos como la explicabilidad de los 
algoritmos, los sesgos en los datos y la 
aceptación por parte de los 
profesionales de la salud.

La oportunidad radica en su 
capacidad para revolucionar la ciencia 
y la medicina, mejorando el 
diagnóstico, el tratamiento y la 
prevención de enfermedades, 
acelerando la investigación y 
facilitando el acceso a una atención 
médica más personalizada y eficiente.

Reto y oportunidad de la IA en los avances 
científicos y de la salud

Principales hallazgos
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Principales hallazgos

El reto principal es evitar que la IA sea 
utilizada para perpetrar fraudes y 
ciberataques cada vez más sofisticados, 
garantizando transparencia, regulación 
efectiva y protección de los usuarios 
más vulnerables.

El reto principal es reducir la huella 
ambiental de la IA, minimizando su 
elevado consumo energético y de 
recursos naturales, estableciendo 
regulaciones globales que promuevan 
un desarrollo tecnológico 
verdaderamente sostenible.

El reto principal es gestionar los 
conflictos que pueden surgir como fruto 
de la producción humana a través de la 
IA y su propiedad intelectual y el 
equilibrio entre promover la innovación 
y proteger la labor creativa humana.

La oportunidad radica en su 
capacidad para fortalecer la seguridad 
digital, anticipando amenazas en 
tiempo real, mejorando la detección 
de riesgos y promoviendo una 
cooperación global que refuerce la 
resiliencia cibernética.

La oportunidad radica en su 
capacidad para optimizar el uso de 
recursos, mitigar el cambio climático y 
mejorar la resiliencia ambiental, desde 
la detección temprana de desastres 
hasta la eficiencia en el consumo 
energético y la gestión sostenible de 
la IA.

La oportunidad radica en su 
capacidad para expandir los límites de 
la creatividad, universalizar el acceso 
a herramientas avanzadas y fomentar 
una producción artística más diversa, 
accesible e innovadora.

Reto y oportunidad de la IA en ciberseguridad

Reto y oportunidad de la IA en el medioambiente 
y la sostenibilidad

Reto y oportunidad de la IA en las industrias creativas
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La inteligencia artificial 
y el futuro del trabajo

No es un hecho controvertido que la 
inteligencia artificial representa una 
tecnología de marcado carácter 
transformador, que presume de una 
potencialidad extraordinaria y que 
conllevará un más que previsible impacto 
sobre nuestro entorno. Tampoco se discute 
que, como cualquier otra tecnología 
disruptiva del pasado, la inteligencia 
artificial no da lugar a tecnologías, las 
inteligentes, puramente beneficiosas o 
perjudiciales. Resulta crucial el marco ético, 
legal, social, económico y hasta político en 
el que se desarrolle, para lograr maximizar 
sus ventajas y eliminar, o al menos reducir 
al máximo sus aspectos nocivos. Y para 
ello, se hace necesario una reflexión y 
valoración multidimensional y 
multisectorial, a la que habrá que añadir 
una perspectiva holística, de qué puede 
encarnar la IA en España.

El mundo del trabajo, del empleo y de las 
relaciones laborales no es una excepción a 
este axioma. Las expectativas de mejora de 
la productividad vinculadas a su 
implantación masiva, en pos de la 
reducción de costes y la realización de 
actividades de mayor valor añadido, 
relacionadas con el conocimiento y la 
creatividad, son promesas sumamente 
atractivas, que podrían colocar a esta 
tecnología a la altura de otras que 
provocaron varias revoluciones 
industriales. Sin embargo, la IA también 
tiene un envés y una cara menos amable 
que debe considerarse, con la misma 
profundidad con la que damos la 

bienvenida a la mejora de la productividad. 
Todo ello investido de un progreso 
tecnológico continuo, muchas veces difícil de 
medir y que, en función de su desarrollo, 
madurez y asequibilidad, influye en la 
capacidad de tomar decisiones.

Los desafíos que proponen todos estos 
vectores, muchas veces contrapuestos y 
otras tantas solapados, son de alto calado e 
implican a todos los actores relacionados con 
el mundo del trabajo: empresas, 
trabajadores, patronales, sindicatos, sector y 
administraciones públicas en todos sus 
estratos y roles, al sistema educativo 
extremo a extremo y, por supuesto, a la 
opinión pública.

Definido el objetivo e identificados los 
agentes implicados, procede desgranar 
todos aquellos elementos que deben 
someterse a revisión, debate y consenso 
entre todas las partes interesadas, con el fin 
último de lograr la finalidad perseguida.

Idoia Salazar, Fundadora y 
presidenta del Observatorio del 
Impacto Ético y Social de la 
inteligencia artificial (OdiseIA)

José Varela Ferrio, Responsable de 
IA y Digitalización en UGT y 
Secretario del Gabinete Técnico del 
Sector de Comunicaciones y Cultura 
FeSMC.

Sesión 1

23 de mayo de 2024

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:

La inteligencia artificial transformará 
profundamente el mercado laboral, 
ofreciendo tanto oportunidades de 
aumento en la productividad como 
desafíos significativos en la naturaleza 

del empleo y los derechos laborales.
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El papel que 
jugará la IA en la 
forma de trabajar.

La inteligencia artificial, en función de su progresiva 
sofisticación, puede alcanzar varios estatus: el de 
herramienta que potencia la productividad en los 
actuales puestos de trabajo, a una versión más comedida 
que devenga en un complemento más dentro de unos 
procesos cada día más digitales, o a una mucho más 
impactante que releve el trabajo humano, sustituyendo 
en una gran parte de las tareas de algunas, quizás 
muchas, profesiones.

Las implicaciones de estas tendencias sobre el empleo 
aún son inciertas, por lo que deben analizarse y 
monitorizarse cuidadosamente, buscando una 
adaptación progresiva, justa y equilibrada, teniendo en 
cuenta el papel que debe jugar la recualificación laboral. 
Este proceso de adaptación profesional deberá 
configurarse no sólo para satisfacer las necesidades de 
los nuevos mercados de trabajo, sino que también 
deberá dotarse de suficiencia para poder formar a un 
elevado número de personas, con diferentes perfiles 
profesionales y académicos y provenientes de una 
miríada de sectores, lo que también implicará superar, en 
un primer momento, el debate del empleo por la 
necesidad de alcanzar la empleabilidad de las personas. 
En cualquier caso, parece indiscutible que la 
recualificación profesional se alza como un recurso 
esencial a la hora de reducir desequilibrios, superar 
obstáculos o estimular el aprovechamiento productivo.

Si los presagios más transgresores se cumpliesen, y el 
reemplazo de tareas humanas conllevase dislocaciones 
en forma de desempleo masivo, es factible que existan 
personas que no puedan superar esta abismal transición, 
por lo que parece pertinente evaluar mecanismos 
sociales especiales que protejan a los más vulnerables, 
así como otras medidas que redunden en la mejora de 
bienestar social en términos de tiempo de trabajo, 
retribuciones y rentas o duración de la vida laboral.

Por último, la implantación generalizada de la IA en los 
flujos de trabajo presenta severas incertidumbres sobre 
cómo afectaría a la calidad del empleo. Los sesgos, las 
decisiones automatizadas sin transparencia, el aumento 
de la vigilancia y el control o la posibilidad de imponer 
ritmos de trabajo excesivos, plantea lógicos temores 
entre los trabajadores que deben ponderarse y mitigarse 
convenientemente, respetando en cualquier caso los 
derechos fundamentales y los valores europeos.
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El papel del sector 
público.

Como ya se anticipó anteriormente, el rol que 
necesariamente tendrán que ejercer las 
Administraciones Públicas será determinante a la hora 
de conformar una transición armoniosa. En ellas reside el 
mandato de regular y legislar en múltiples apartados, 
desde la propia actualización del sistema educativo a 
desarrollar normas laborales sincronizadas con la 
evolución de la IA, sin olvidar su actuación en términos 
de garantías, protección social y salvaguarda del sistema 
económico, financiero y fiscal. Retos todos ellos 
vinculados a un modelo de empleo público moderno, 
preparado y bien dimensionado.

El papel del 
sistema educativo.

En cualquiera de los supuestos antedichos, el sistema 
educativo tendrá un rol fundamental e imprescindible. La 
recualificación también va a demandar la reeducación 
académica y profesional de las personas trabajadoras y 
será necesario replantear los vigentes modelos de 
enseñanza, desde los primeros años de escolaridad 
hasta la academia más especializada, sin olvidar la 
reformulación de las etapas intermedias y la continua 
modernización de las titulaciones de formación 
profesional.

Este planteamiento no exige una enmienda a la totalidad 
de nuestro sistema educativo, pero demandará una gran 
reforma, para la que será preciso un diálogo anticipado 
con todas las partes implicadas, la búsqueda de un 
consenso político duradero y anticíclico – 
preferiblemente mediante un Pacto de Estado- y la 
articulación de una poderosa financiación, que garantice 
tanto la disponibilidad de capital humano 
convenientemente formado, como los medios necesarios 
para que ejerzan con eficacia su desempeño.
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Las 
características 
propias de 
nuestro sistema 
laboral, 
empresarial y 
económico.

Conclusiones

"Es esencial una colaboración multisectorial y un debate ético 
riguroso para dirigir el desarrollo de la IA, maximizando los 

beneficios y minimizando sus riesgos, protegiendo los valores 
fundamentales y derechos en todos los niveles."

Finalmente, y como contrapunto de todo lo relatado 
hasta ahora, es imprescindible señalar las características 
propias de nuestro mercado de trabajo, con 
singularidades respecto al resto de economías donde 
podrían ser aplicables muchas de las recomendaciones 
descritas en puntos anteriores.

Nuestro mercado de trabajo sufre de una elevada tasa 
de desempleo, problemáticas asociadas a la 
sobrecualificación, la precarización, el subempleo y la 
desigualdad retributiva por género, sectores con 
reducidas tasas de productividad y un reto demográfico 
que no puede obviarse. Esto contrasta con la necesidad 
de perfiles cada vez mejor adaptados a la tendencia 
tecnológica ya que, a pesar incluso de disponer de 
perfiles sobrecualificados, lo están sobre un modelo 
“tradicional” que no sirve para cubrir necesidades 
actuales del mercado.

En cuanto a la fisonomía empresarial, España es un país 
de pymes y microempresas, lo que repercute en menores 
economías de escala y una sostenibilidad financiera 
dificultosa. La innovación y el emprendimiento, si bien 
están haciéndose un hueco, todavía están lejos de las 
ratios europeas.

Sobre todos estos elementos va a impactar una 
discontinuidad tecnológica como es la inteligencia 
artificial, lo que podría significar una devaluación de 
nuestra capacidad competitiva.

En consecuencia, se debe aprovechar en primer lugar la 
IA como una fuerza reparadora de nuestras fallas 
estructurales, sin olvidar su valor estratégico para abrir 
nuevos mercados y modelos de negocio. Por ello, las 
decisiones económicas y políticas tomadas en el ejercicio 
del gobierno no solo deben contemplar el contexto 
histórico sino aplicarse en el establecimiento de medidas 
que conviertan a la inteligencia artificial en una palanca 
de innovación tecnológica que aporte progreso, 
crecimiento, bienestar, productividad y equidad.
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Inteligencia artificial 
y democracia

La evolución tecnológica y de la 
inteligencia artificial presenta tanto 
oportunidades como riesgos para los 
procesos democráticos. En los últimos 
años, la integración masiva de la IA en 
diversos ámbitos ha permitido avances 
significativos en áreas como la medicina, la 
educación, y la administración pública. Por 
ejemplo, la IA ha mejorado la eficiencia en 
el procesamiento de datos electorales, 
facilitado la comunicación entre los 
ciudadanos y sus representantes, y 
optimizado la distribución de recursos 
públicos. Estas aplicaciones muestran el 
potencial de la IA para fortalecer las 
democracias mediante la mejora de la 
transparencia, la eficiencia administrativa y 
la participación ciudadana.

Sin embargo, estos avances no están exentos 
de riesgos. La IA también puede ser utilizada 
de manera malintencionada para influir en la 
opinión pública y distorsionar los procesos 
democráticos. La proliferación de noticias 
falsas, facilitada por tecnologías de IA, ha 
demostrado ser una herramienta poderosa 
para la manipulación de la información y la 
creación de desinformación. Ejemplos 
recientes, como el Brexit, han mostrado cómo 
la desinformación puede exacerbar la 
fragmentación política y socavar la confianza 
en las instituciones democráticas. La 
capacidad de la IA para generar contenido 
convincente y engañoso hace que sea cada 
vez más difícil para los ciudadanos distinguir 
entre información veraz y falsa, lo que puede 
llevar a decisiones electorales basadas en 
datos incorrectos o manipulados.

Daniel Inneranity Grau, Catedrático 
de filosofía política y social, 
Investigador IKERBASQUE en la 
Universidad del País Vasco y 
Director del Instituto de 
Gobernanza Democrática.

Leire Leguina Casas, Coordinadora 
de proyectos europeos FECYT. 

Sesión 2

25 de junio de 2024

Riesgos para la 
opinión pública

La inteligencia artificial puede 
transformar nuestras democracias 
aumentando la transparencia y la 
eficiencia, pero también 
intensifica los retos en 
manipulación de opiniones. 
Distinguir entre realidad y ficción 
es más difícil que nunca, 
subrayando la urgencia de 
regulaciones y educación digital.

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:
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Desafíos en 
privacidad y 
derechos civiles.

Necesidad de 
regulación y 
colaboración.

Gobernanza 
digital global.

Además de la desinformación, la IA plantea serias 
preocupaciones en cuanto a la protección de los 
derechos civiles, especialmente en lo que respecta a la 
privacidad. Los sistemas de identificación biométrica y 
vigilancia masiva, potenciados por la IA, tienen el 
potencial de invadir la privacidad de los ciudadanos y 
restringir las libertades individuales. Estos sistemas 
pueden ser utilizados por gobiernos y empresas para 
monitorizar y controlar a la población, lo que plantea 
graves riesgos para los derechos humanos y la 
autonomía personal. La implementación de tales 
tecnologías sin una regulación adecuada puede llevar a 
abusos de poder y a una erosión de la confianza en las 
instituciones democráticas. Por tanto, es fundamental 
que se establezcan marcos legales y éticos sólidos para 
garantizar que la IA se utilice de manera responsable y 
respetuosa con los derechos civiles. Los legisladores, las 
empresas tecnológicas y la sociedad civil deben 
colaborar para desarrollar regulaciones y prácticas que 
maximicen los beneficios de la IA mientras minimizan 
sus riesgos.

La protección de los derechos civiles debe ser una 
prioridad en cualquier estrategia de mitigación de 
riesgos de la IA. Es esencial que la implementación de 
tecnologías de IA se realice de manera responsable y 
ética, respetando la privacidad y las libertades 
individuales. Esto puede lograrse mediante la creación 
de marcos regulatorios - como el AI Act de la Unión 
Europea - que establezcan normas claras para el uso de 
la IA en la vigilancia y la recopilación de datos. Las 
regulaciones deben incluir garantías de transparencia y 
mecanismos de rendición de cuentas para las entidades 
que utilizan IA. 

En algunos casos, los usos dañinos de la IA pueden 
considerarse ataques directos a las instituciones 
democráticas. La manipulación de procesos electorales a 
través de la desinformación o la vigilancia masiva no solo 
socava la confianza pública, sino que también puede 
desestabilizar la estructura misma de una democracia. 
Por lo tanto, es vital reforzar la confianza en el sistema 
mediante la implementación de medidas de seguridad 
robustas y la promoción de un diálogo abierto entre el 
gobierno, las empresas tecnológicas y la sociedad civil. 

Establecer un ecosistema de gobernanza digital global 
es fundamental para abordar los desafíos que plantea la 
IA en el contexto democrático. Este ecosistema debe 
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Conclusión. En conclusión, la IA ofrece enormes oportunidades para 
mejorar los procesos democráticos, y también plantea 
desafíos significativos que deben ser abordados con 
cuidado. La protección contra la desinformación y la 
vigilancia masiva es esencial para preservar la integridad 
de las democracias. Los legisladores, las empresas 
tecnológicas y la sociedad civil deben colaborar para 
desarrollar regulaciones y prácticas que maximicen los 
beneficios de la IA mientras minimizan sus riesgos.

Fomento de la 
sociedad crítica y 
consciente.

fomentar una colaboración efectiva entre el sector 
público y el privado, así como la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales. Un enfoque colaborativo 
permite aprovechar las fortalezas y recursos de cada 
sector para anticipar y mitigar los riesgos asociados con 
el uso de la IA. Por ejemplo, las empresas tecnológicas 
pueden proporcionar conocimientos técnicos y 
herramientas avanzadas para la detección de 
desinformación, mientras que los gobiernos pueden 
establecer políticas y regulaciones que aseguren el uso 
ético de estas tecnologías. 

La promoción de una sociedad crítica y consciente es 
igualmente vital para proteger la democracia en la era 
digital. Esto implica fomentar la alfabetización digital y el 
pensamiento crítico entre los ciudadanos, para que 
puedan navegar de manera efectiva en un entorno 
informativo complejo y a menudo confuso. Programas 
educativos que enseñen habilidades de verificación de 
hechos, análisis de fuentes y comprensión de los 
algoritmos pueden empoderar a los individuos para 
tomar decisiones informadas y resistir la manipulación. 
Además, los medios de comunicación y las plataformas 
digitales deben desempeñar un papel activo en la lucha 
contra la desinformación, proporcionando información 
precisa y accesible, así como herramientas para que los 
usuarios puedan evaluar la veracidad de los contenidos. 

En un mundo donde la vigilancia puede ser omnipresente y disfrazada 
de seguridad, proteger la privacidad de los ciudadanos se convierte en 
un acto de defensa democrática. Sin marcos legales y éticos sólidos, la 
misma tecnología que promete mejorar nuestras vidas podría amenazar 
nuestra libertad más fundamental.
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IA para los avances 
científicos y de la salud

En la frontera de la innovación tecnológica, 
la inteligencia artificial (IA) emerge como 
una fuerza transformadora en múltiples 
sectores, destacándose especialmente en 
los campos científicos y de salud. Su 
capacidad para procesar grandes 
volúmenes de datos y reconocer patrones 
complejos ha abierto puertas a 
descubrimientos que antes parecían 
inalcanzables. Desde revolucionar la 
biología estructural con herramientas como 
AlphaFold hasta mejorar el diagnóstico y 
tratamiento en la medicina, la IA promete 
ser un pilar fundamental en la evolución 
hacia una sociedad más informada y 
saludable. Sin embargo, con grandes 
poderes vienen grandes 
responsabilidades: la implementación de la 
IA lleva consigo desafíos éticos y técnicos 
que requieren una gestión cuidadosa y 
colaborativa. Este artículo explora tanto los 
avances como los retos que la IA presenta 
en estos ámbitos críticos.

La IA ha logrado grandes avances científicos 
por su capacidad para reconocer patrones 
complejos y procesar grandes volúmenes de 
datos. Los modelos de lenguaje ayudan en 
tareas científicas como búsqueda 
bibliográfica y redacción de artículos. 
AlphaFold, herramienta de Google 
DeepMind, cuyos creadores acaban de ser 
galardonados con el Premio Nobel de 
química, ha revolucionado la biología 
estructural y tiene aplicaciones en 
biomedicina y biotecnología. La IA puede 
diseñar y ejecutar experimentos de forma 
semiautónoma, llegando a nivel de un 
estudiante de doctorado en capacidad de 
resolución de problemas.

Suni Bokobo, Creadora de Contenidos en 
Demos Lab.

Carlos Fernández Tornero, Bioquímico e 
Investigador Científico del CSIC.

Sesión 3

24 de septiembre de 2024

Impacto de la IA 
en la ciencia.

La IA no solo permite mejorar todos 
los procesos de la medicina, desde 
la predicción al tratamiento, sino que 
permitirá hacer realidad la medicina 
personalizada, que siempre se 
consideró un ideal inalcanzable.

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:
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Transformación de 
la salud por la IA.

Colaboración y 
ética en la 
implementación 
de la IA en 
salud.

Desafíos y 
regulación en el 
uso de la IA en 
salud mental.

Pluralidad y 
debates en la salud 
y la tecnología.

La IA tiene el potencial de transformar el campo de la 
salud, ofreciendo nuevas herramientas para diagnóstico, 
tratamiento y prevención. La IA puede complementar el 
trabajo de los profesionales de la salud, actuando como 
un "ojo clínico" adicional y ayudando en tareas como la 
detección temprana y la personalización de tratamientos. 
Comienza también a utilizarse en salud mental, donde es 
especialmente importante mantener un enfoque 
holístico, considerando tanto los factores individuales 
como los sociales y ambientales al implementar 
soluciones de IA. Además, la IA puede mejorar el acceso 
a servicios de salud mental, especialmente en áreas con 
recursos limitados, pero no debe reemplazar 
completamente la interacción humana.

La colaboración entre profesionales de la salud, 
tecnólogos y otros expertos es esencial para desarrollar 
y aplicar la IA de manera ética y efectiva en el campo de 
la salud. De forma equivalente, el establecimiento de un 
marco de colaboración público-privada, que incorporase 
la visión de toda la sociedad, permitiría un progreso 
equilibrado en la ciencia (iniciativa OpenScience).

Es necesaria la creación de espacios de diálogo y 
deliberación sobre salud mental y tecnología, para 
asegurar una comprensión holística que considere tanto 
los problemas inmediatos como la complejidad de los 
análisis.

Es fundamental la pluralidad de los debates en materia 
de salud, incluida salud mental, ya que todos seremos 
pacientes en algún momento. Es de interés que se creen 
diálogos alrededor de las posibilidades, desafíos y retos 
de la IA que incluyan todas las disciplinas para poder 
acercarnos lo más posible a la complejidad que entraña.
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Conclusión. La integración de la inteligencia artificial en la ciencia y la 
salud representa una de las evoluciones tecnológicas 
más prometedoras y desafiantes de nuestra era. Si bien 
sus beneficios son vastos, desde acelerar la 
investigación científica hasta optimizar la atención 
médica, los riesgos asociados no son menos 
significativos. La regulación, la colaboración y la 
educación emergen como piedras angulares para 
asegurar que la implementación de la IA se realice de 
forma ética y efectiva. Los esfuerzos conjuntos de 
profesionales de diferentes disciplinas serán 
fundamentales para maximizar los beneficios y 
minimizar los riesgos de esta poderosa herramienta. A 
medida que la sociedad avanza, el diálogo continuo y la 
inversión en recursos educativos y tecnológicos serán 
cruciales para integrar la IA en nuestro futuro de manera 
que beneficie a todos los sectores de la sociedad.

Es necesario abordar los desafíos como la explicabilidad 
de los algoritmos, los sesgos en los datos y la aceptación 
de este tipo de herramientas por parte de los 
profesionales de la salud para una implementación 
exitosa de la IA. La inversión en formación continua de 
los profesionales de la salud y en infraestructura 
tecnológica es crucial para aprovechar plenamente el 
potencial de la IA en salud mental.

La colaboración es fundamental 
para conseguir una IA confiable, 
también en la salud, integrando el 
conocimiento de profesionales 
sanitarios, tecnólogos, 
investigadores, reguladores y 
pacientes, asegurando que la 
tecnología sirva verdaderamente al 
bienestar humano y al bien común.

Inversión y 
formación para 
la integración 
de la IA en la 
salud.
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IA y ciberseguridad

La inteligencia artificial ha revolucionado la 
ciberseguridad desde el punto de vista 
ofensivo, pero también defensivo, ya que 
permite analizar grandes volúmenes de 
datos en tiempo real, identificando 
patrones y anomalías que podrían indicar 
un ciberataque. Esto mejora la capacidad 
de respuesta y permite actuar antes de que 
el ataque cause daños significativos. A su 
vez, se han desarrollado herramientas 
como la IA generativa, que puede crear 
voces sintéticas, textos e imágenes que 
parecen auténticos. Sin embargo, esto 
plantea un riesgo significativo, ya que 
facilita la creación de contenidos falsos que 
pueden engañar a usuarios y sistemas de 
seguridad, complicando la detección de 
fraudes y aumentando la necesidad y 
urgencia de herramientas más sofisticadas 
de verificación y seguridad.

La transparencia en el uso de datos y la 
explicabilidad de los algoritmos son 
esenciales para generar confianza en los 
sistemas de IA. Por un lado, los usuarios 
deben saber cómo se recopilan, almacenan y 
utilizan sus datos. Esto incluye proporcionar 
información clara y accesible sobre las 
políticas de privacidad y las prácticas de 
manejo de datos. Por otro lado, la 
explicabilidad de los algoritmos es crucial 
para que los usuarios comprendan cómo y 
por qué se toman decisiones automatizadas. 
Esto no solo aumenta la confianza en los 
sistemas de IA, sino que también permite 
identificar y corregir posibles sesgos o 
errores en los modelos, por ejemplo, para la 
lucha contra la desinformación, que es una 
prioridad para los gobiernos en cooperación 
con las empresas tecnológicas

Félix Barrio, Director General 
INCIBE.

Sesión 4

29 de octubre de 2024

Transparencia y 
explicabilidad.

La IA puede ser una nueva y 
poderosa herramienta para los 
ciberdelincuentes, pero también 
representa una oportunidad 
única para fortalecer la 
ciberseguridad mediante una 
detección más rápida, precisa y 
proactiva de amenazas y ataques.

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:
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Importancia de la 
regulación.

Colaboración 
público-
privada.

Ética y 
responsabilidad.

La implementación rápida de nueva regulación es crucial 
para prevenir abusos y proteger a los usuarios. En un 
entorno donde la IA está cada vez más presente en 
nuestras vidas, es fundamental establecer marcos 
regulatorios como el AI Act que aseguren el uso ético y 
seguro de estas tecnologías. Las regulaciones deben 
abordar una amplia gama de riesgos como la generación 
de contenido falso, transparencia, suplantación de 
identidad, etc., garantizando que las tecnologías se 
utilicen de manera responsable y beneficiosa para la 
sociedad.

La cooperación entre el sector público y privado es 
fundamental para el desarrollo de soluciones de 
ciberseguridad basadas en IA. Esta colaboración permite 
combinar recursos, conocimientos y experiencias de 
ambos sectores para abordar los desafíos de 
ciberseguridad de una manera más efectiva. Iniciativas 
como el GSEC Málaga de Google, un centro 
internacional de ciberseguridad, y la colaboración con el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en España 
son ejemplos claros de cómo esta sinergia puede 
mejorar la seguridad digital y fomentar la innovación. 
Estas alianzas no solo potencian la capacidad de 
respuesta ante ciberataques, sino que también 
promueven la creación de tecnologías avanzadas y la 
implementación de mejores prácticas en ciberseguridad. 
La integración de la IA en estos proyectos permite 
detectar y prevenir amenazas de manera más eficiente, 
asegurando un entorno digital más seguro para todos. 

Es imperativo que la IA se utilice de manera ética, 
considerando tanto los riesgos técnicos como los éticos 
y sociales. La protección de los derechos de los usuarios 
y la confianza en los sistemas de IA deben ser 
prioridades fundamentales. Esto implica garantizar que 
los datos personales se manejen con el máximo cuidado 
y transparencia, y que los algoritmos sean explicables y 
justos, evitando sesgos que puedan perjudicar a ciertos 
grupos. Además, la creación de protocolos robustos para 
gestionar incidentes vinculados con IA es esencial. Estos 
protocolos deben incluir medidas para detectar y mitigar 
rápidamente cualquier mal uso o fallo del sistema, así 
como procedimientos claros para la rendición de cuentas 
y la reparación de daños. La colaboración entre expertos 
en tecnología, ética y derecho es crucial para desarrollar 
estas directrices y asegurar que la IA se despliegue de 
manera responsable y beneficiosa para la sociedad en su 
conjunto. 
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Cooperación 
internacional 
contra 
amenazas 
cibernéticas.

La colaboración y cooperación internacional son 
esenciales para enfrentar los desafíos globales de la 
ciberseguridad. Compartir información, recursos y 
mejores prácticas entre países es clave para desarrollar 
regulaciones efectivas a nivel global. Las amenazas 
cibernéticas no conocen fronteras, por lo que la 
cooperación entre naciones es vital para responder de 
manera eficiente y coordinada a incidentes cibernéticos. 
Esta colaboración permite una respuesta más rápida y 
eficaz a las amenazas, mejora la resiliencia de las 
infraestructuras críticas y fomenta la innovación en 
soluciones de ciberseguridad. Además, trabajar juntos 
en la creación de estándares y normativas comunes 
ayuda a garantizar un nivel de protección uniforme y 
robusto a nivel global, fortaleciendo la seguridad digital 
global. 

La formación continua en ciberseguridad es vital para 
todos, desde profesionales del sector hasta colectivos 
vulnerables. Los programas educativos y de 
concienciación son esenciales para promover una cultura 
de seguridad integral, abordando desde la protección de 
datos personales hasta la identificación de amenazas 
comunes. La inversión en la formación de pequeños 
empresarios es crucial para que comprendan los 
beneficios de la IA y cómo implementarla de manera 
segura y efectiva. Además, formar a los trabajadores 
mejora la capacidad de la organización para detectar y 
responder a amenazas, reduce el riesgo de incidentes de 
seguridad y fomenta un entorno de trabajo más seguro y 
consciente. Es fundamental proporcionar acceso a 
herramientas y recursos de ciberseguridad asequibles, 
asegurando que todos los usuarios estén equipados 
para enfrentar las amenazas digitales en constante 
evolución.

La colaboración internacional y la formación continua 
son esenciales para enfrentar los desafíos globales de 
la ciberseguridad, asegurando que la innovación en IA 
beneficie a todos de manera equitativa y segura.

Formación 
continua en 
ciberseguridad.
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La IA es un elemento fundamental en la inversión en 
investigación y desarrollo (I+D), con programas 
estratégicos diseñados para impulsar la innovación en 
ciberseguridad. Estos programas buscan no solo mejorar 
las capacidades de detección y prevención de amenazas, 
sino también desarrollar nuevas herramientas y 
tecnologías que fortalezcan la seguridad digital. Es 
necesario adoptar un enfoque proactivo para no perder 
competitividad en este campo en rápida evolución, que 
respete desde el diseño el criterio de “innovación 
responsable”. Esto implica promover la colaboración 
entre el sector público y privado, aprovechando los 
recursos y conocimientos de ambos para desarrollar 
soluciones más robustas y efectivas. Además, es crucial 
asegurar que las pequeñas y medianas empresas 
puedan acceder a estas soluciones avanzadas de IA, 
superando las barreras económicas y técnicas que a 
menudo enfrentan. La integración de la IA en la 
ciberseguridad no solo mejora la protección contra 
amenazas, sino que también fomenta un entorno de 
innovación continua, esencial para mantener la 
competitividad a nivel global.

La protección de los usuarios más vulnerables debe ser 
una prioridad en el desarrollo y la implementación de 
tecnologías de IA. Es fundamental que se adopten 
medidas como la autorregulación, la retirada de 
contenido inapropiado y la integración con la legislación 
de protección al menor para crear un entorno digital 
seguro y equitativo para todos. La autorregulación 
implica que las empresas tecnológicas establezcan y 
sigan sus propias normas éticas y de seguridad, 
asegurando que sus productos y servicios no 
perjudiquen a los usuarios. Ha de valorarse la necesidad, 
capacidad y proporcionalidad de implementar 
herramientas de control, filtrado y retirada de contenido 
como factor importante para eliminar rápidamente 
cualquier material que pueda ser dañino o engañoso, 
protegiendo así a los usuarios más vulnerables, como la 
infancia y la adolescencia. Además, la integración con la 
legislación de protección al menor garantiza que las 
tecnologías de IA cumplan con las leyes existentes y se 
adapten a nuevas regulaciones que puedan surgir. Estas 
acciones combinadas no solo protegen a los usuarios, 
sino que también fomentan la confianza en las 
tecnologías de IA, asegurando que se utilicen de manera 
responsable y beneficiosa para la sociedad en su 
conjunto.

Protección 
de usuarios 
vulnerables.

Innovación 
responsable.
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IA para el 
medioambiente y 
la sostenibilidad

Existen múltiples variables en la compleja 
relación de la inteligencia artificial (IA) y la 
sostenibilidad ambiental. Por un lado, la IA 
puede contribuir a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible1 mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
optimizar el uso de recursos naturales o 
mejorar la eficiencia energética. Entre los 
casos de uso innovadores, la detección de 
incendios forestales mediante imágenes 
satelitales, la optimización de rutas en 
Google Maps para ahorrar combustibles o 
el uso de la IA en la predicción de desastres 
naturales como inundaciones.  Sin 
embargo, existen grandes desafíos 
ambientales y éticos asociados con la 
sostenibilidad de la IA que se discutieron 
en el foro y se resumen a continuación.

1 Tripathi, P., Saxena, P. (2024). An Assessment of the Role of Artificial Intelligence on 
Sustainable Development Goals. In: Sannikova, L.V. (eds) Digital Technologies and 
Distributed Registries for Sustainable Development. Law, Governance and 
Technology Series, vol 64. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51067-
0_1

Entrenar modelos de IA y luego utilizarlos 
requiere grandes cantidades de energía. De 
acuerdo con Strubell et al. (2019), entrenar 
un modelo de IA puede generar 272 kg de 
CO2, equivalente a la vida útil de cinco 
coches y la cantidad de energía necesaria 
para entrenar un modelo es exponencial. 
Esto genera una huella de carbono muy 
significativa y un impacto ambiental 
considerable. 

Para reducirlo, es importante utilizar fuentes 
de energía limpias, como las energías 
renovables o incluso la fusión nuclear en el 
futuro, para alimentar los sistemas de IA 
considerando un plan energético a nivel 
mundial que incluyan entre otros, el 
desarrollo de algoritmos y máquinas más 
eficientes energéticamente que usen fuentes 
de energía renovables, así como el correcto 
reciclado y revalorización de residuos 
electrónicos de manera responsable.

Juliana Chaves-Chaparro, 
Consultora Senior de UNESCO y 
PNUMA y Presidenta de Mixtura 
ambiental.

María Ortiz de Zúñiga, Senior 
Technical Officer – AI for 
Engineering responsible en Fusion 
for Energy.

Sesión 5

19 de noviembre de 2024

Alto consumo de recursos 
naturales: materias 
primas, agua y energía en 
particular.

La IA puede impulsar la 
sostenibilidad, pero su huella de 
carbono y consumo de recursos 
requieren una planificación 
energética global para ser 
verdaderamente ecológica

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:
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Mejorar la 
evaluación de 
impacto de la IA: 
análisis de ciclo 
de vida.

En materia de gobernanza y desarrollo sostenible de la 
IA, muy pocos países han considerado el desarrollo 
sostenible de sus estrategias de IA. La falta de 
coordinación y estándares globales dificulta la 
implementación efectiva.  

La UE es pionera en reglamentación, entre otras con una 
nueva ley de la UE que prohíbe el blanqueo ecológico y 
la información engañosa (Directiva sobre alegaciones 
ecológicas, 2024).

España está desarrollando algoritmos verdes, que 
priorizan la eficiencia energética y la sostenibilidad.

No existe consenso ni práctica común para medir el 
impacto ambiental de la IA. Sin embargo las 
estimaciones actuales no incluyen otros factores, como, 
por ejemplo, el enorme consumo de agua (el recurso más 
preciado y escaso del planeta) que será utilizada para 
producir la electricidad, consumirá la IA.

Es esencial adoptar un análisis completo del ciclo de 
vida, desde el desarrollo tecnológico hasta la gestión de 
residuos generados por el uso de la IA (agua, energía, 
materiales muy contaminantes en particular). 

Como primer paso, hay que optimizar la medición del 
consumo de recursos y de impactos en todas las fases 
del proceso de la IA.  Sólo así se podrán saber si la IA es 
la mejor herramienta a utilizar en cada situación y 
adoptar las medidas ambientales y legales necesarias 
para reducir su impacto, en caso de decidir su 
implantación.

En países y regiones con poca capacidad energética o 
disponibilidad de recursos hídricos, con baja intensidad 
investigadora/técnica o regulatoria – por ejemplo, en la 
protección y uso apropiado de datos personales- en la 
mayoría del Sur Global, no es aconsejable implantar la 
IA. La evaluación del estado de preparación para adoptar 
IA es uno de los instrumentos clave de la 
Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la 
inteligencia artificial (UNESCO, 2021).

El problema de la sostenibilidad y la IA es un problema 
global, por lo que, en la medida de lo posible, debería ser 
tratado a nivel global. No obstante, la gobernanza de 
tecnologías disruptivas, poniendo límites en tiempo y 
forma, no es tarea fácil.
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La recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la 
inteligencia artificial (2021), es la única norma sobre la 
IA de ámbito global que trata de manera holística su 
implantación incorporando medidas de evaluación para 
la adopción (o no) a nivel de países y de evaluación de 
impactos si se decide hacerlo. Los 194 Estados 
Miembros de la UNESCO tienen que reportar sobre los 
avances en su adopción cada 4 años. 

La recomendación promueve una serie de valores 
básicos interrelacionados: la prosperidad del medio 
ambiente y los ecosistemas; el respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la dignidad humana- en línea con el 
artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; la diversidad y la inclusión y, la convivencia en 
sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Entre uno 
de los 10 principios incluidos en dicha recomendación, 
se incluye el de sostenibilidad y entre sus 11 ámbitos de 
actuación, el de la protección del medio ambiente y los 
ecosistemas con palabras clave como: evaluación de 
impacto ambiental, ciclo de vida, energía, materias 
primas, infraestructuras de datos, residuos; resiliencia, 
desastres, vigilancia, regeneración, preservación, 
comunidades indígenas y locales, principio de 
proporcionalidad y precaución. 

Además, la sostenibilidad ambiental va de la mano de la 
sostenibilidad social, por lo que hay que considerarlas 
juntas. Hay que tomar medidas para mitigar el potencial 
alto impacto socioambiental de la IA. Los beneficios de 
la IA se concentran en el norte del planeta y sus 
impactos ambientales y sociales negativos en el sur (Van 
Wynsberghe et al., 2024). La IA tiene el potencial de 
incrementar exponencialmente la desigualdad Norte-
Sur y entre el mundo urbano y rural si no se toman 
medidas eficaces.

Considerar las 
cuestiones éticas 
y ambientales de 
forma integrada.

Más allá de la tecnología, la responsabilidad ambiental de 
la IA implica transparencia, valores éticos y un diálogo 
inclusivo con todas las comunidades afectadas.
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El Sur global es el que concentra más diversidad 
biocultural, es decir, de especies y ecosistemas, pero 
también de diversidad social. Según un artículo de 
Nature los lugares con más diversidad de grupos de 
usuarios, cada uno con sus conocimientos indígenas y 
locales, conservan más biodiversidad. Por lo tanto, para 
preservar el medio ambiente y los ecosistemas hay que 
preservar la diversidad y promover la inclusión en el 
debate sobre la IA de todos los grupos sociales, en 
especial comunidades locales e indígenas que son los 
que han preservado y conocen mejor el medio natural. 

Sin embargo, estos actores clave (también en España), 
agricultores, forestales, ganaderos y otros expertos que 
trabajan a pie de campo, están ausentes en las 
discusiones y planes sobre la implantación de la IA e 
incluso en las estrategias de sostenibilidad y medio 
ambiente. Para atraerlos tenemos que usar el lenguaje y 
los mensajes que les interesan, sirviéndose de 
organizaciones intermedias- académicas, asociaciones, 
sociedad civil, empresas locales, etc- para integrar su 
visión en las políticas de IA. Además, para asegurar la 
diversidad y la inclusión hay que identificar y mitigar 
sistemáticamente los prejuicios preservados y anclados 
en los algoritmos de IA y buscar modelos más inclusivos. 
Hay que tomar acciones reales para combatir el gran 
potencial de la IA para contrarrestar o preservar y 
acrecentar los sesgos de género y prejuicios sociales 
contra la diversidad.

Considerar las 
cuestiones éticas 
y ambientales de 
forma integrada.

Un análisis de ciclo de vida 
completo permite maximizar 
los beneficios de la IA, 
asegurando su uso óptimo 
en cada situación y 
facilitando estrategias para 
reducir su impacto 
socioambiental.
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IA e industrias 
creativas

Durante la reciente sesión celebrada en el 
Foro AI Connect, especialistas de diversos 
campos —derecho, tecnología, industrias 
creativas y organizaciones 
gubernamentales— abordaron el impacto 
de la inteligencia artificial (IA), 
especialmente la IA generativa, en la 
producción artística y cultural. El 
intercambio de experiencias evidenció los 
retos legales, económicos y éticos que 
surgen al emplear IA en la generación de 
obras, así como la necesidad de definir 
políticas que aborden la nada fácil tarea de 
fomentar la innovación mientras se pone en 
valor la creatividad humana. La 
heterogeneidad de perfiles participantes 
en la sesión fue especialmente 
enriquecedora, permitiendo estructurar los 
siguientes temas de debate. 

Desde siempre, la creación artística y su 
explotación económica se han visto 
condicionadas, a favor y en contra, por la 
tecnología. La IA no supone una excepción, 
sino que, por el contrario, cuestiona la 
esencia misma de la creatividad y si esta es o 
debe ser patrimonio exclusivo de los seres 
humanos o no.  

Por otro lado, el uso masivo de la IA y su 
llegada al consumidor medio plantea el 
riesgo de que se diluya el valor del 
componente humano en los sectores 
creativos. La IA puede acelerar la producción 
artística, pero también diluir el 
reconocimiento del tiempo y el esfuerzo 
como elementos esenciales para valorar la 
creación artística. El potencial actual de las 
industrias culturales y, muy en particular, el 
retorno económico que los artistas originales 
obtienen de la creación de obras puede verse 
afectado por ese efecto y la capacidad de la 
IA de generar contenido masivo y saturar los 
mercados artísticos. Por otro lado, la 
reducción del coste de determinadas tareas 

Juan Espinosa, Socio fundador de 
Silverback Advocacy. Administrador 
Civil del Estado en excedencia.

Cristina Mesa, Socia del 
Departamento de IP | Digital de 
Garrigues.

Sesión 6

10 de diciembre de 2024

La protección de la creación 
artística en el contexto de la 
generalización del uso de la 
IA para la generación de 
contenidos conduce a 
desafíos tanto jurídicos 
como socioeconómicos.

La IA generativa no pone 
fin a la creatividad 
humana, sino que amplía 
sus fronteras y transforma 
la forma en que 
concebimos y difundimos 
la creación humana.

Debate liderado y 
conclusiones elaboradas por:
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relacionadas con la producción artística y el consumo de 
contenidos también puede conducirnos a una mayor 
oferta cultural y con ello, a una mayor difusión.

Uno de los temas centrales de debate fue el uso de 
obras preexistentes para el entrenamiento de modelos 
de IA generativa. Cuando esos datos incluyen obras 
protegidas sin el consentimiento de los titulares puede 
plantearse un conflicto entre fomentar la innovación (que 
requiere acceso amplio a datos) y proteger la inversión y 
la labor creativa de los autores. Regular de forma 
desequilibrada el acceso a obras preexistentes puede 
cohibir la innovación; hacerlo de manera excesivamente 
permisiva puede vulnerar los derechos de los creadores.

Si la extracción de datos (scraping) y posterior uso de 
esas obras para el entrenamiento de sistemas de IA no 
es consentida, habrá que atender a la normativa de 
aplicación en cada uso. 

El régimen de derechos de autor (o copyright, en su 
vertiente anglosajona) goza de diferente ámbito de 
protección, dependiendo de la jurisdicción de que se 
trate. Lo anterior también tiene impacto en las 
excepciones a dichos derechos de autor o, dicho de otro 
modo, los usos que, aún implicando una explotación de 
obras protegidas, se encuentran permitidos por la 
legislación o jurisprudencia aplicables.

En algunos lugares, como en Estados Unidos, las 
excepciones se canalizan a través de la doctrina de fair 
use (o “uso justo”), que puede justificar el uso no 
autorizado de obras protegidas por derechos de autor, 
pero no contamos con sentencias concluyentes que 
permitan determinar con claridad si la citada doctrina 
resulta aplicable al entrenamiento de sistemas de IA 
generativa y bajo qué condiciones. En Europa, el régimen 
de excepciones a los derechos de autor es menos 
flexible y se encuentra recogida en la legislación 
aplicable, donde existen algunas como las aplicables a 
la investigación y la minería de textos y datos (text and 
data mining), esto es, los procedimientos que se 
emplean para extraer información de grandes 
volúmenes de información accesible en Internet. No 
obstante, cuando se trata de usos comerciales, debe 
permitirse a los titulares que ejerzan su derecho a excluir 
sus obras del entrenamiento, esto es, que realicen un 
opt-out para prohibir su inclusión en datasets de 
entrenamiento. Cuestión distinta es la forma en la que 
deberán notificarse estas exclusiones para que puedan 
considerarse válidas. 

El uso de obras 
preexistentes para 
el entrenamiento 
de modelos de IA 
generativa resulta 
clave para su 
evolución.
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Teniendo en cuenta el impacto que la IA generativa 
puede tener en la competitividad de nuestra economía, 
se pone en valor la necesidad de abordar su 
problemática desde un punto de vista global, de forma 
que no se creen asimetrías en materia de innovación. Se 
puso de manifiesto que la heterogeneidad de modelos 
normativos puede generar desigualdades competitivas 
que afecten tanto a las industrias culturales como a las 
empresas tecnológicas. El consenso fue prácticamente 
generalizado en cuanto a la necesidad de un marco 
global que promueva un equilibrio justo entre innovación 
y protección de las industrias culturales.

Para que una obra sea protegible a través de la 
normativa de propiedad intelectual debe ser “original”, 
una cualidad que, de momento, solo se reconoce a las 
obras creadas por seres humanos. Cuestión distinta es 
que, en determinadas circunstancias, las instrucciones 
que utilizamos en los procesos creativos, los llamados 
prompts, puedan ser merecedores de protección si 
cuentan con un grado de originalidad suficiente para ello.  

La creatividad humana sigue siendo importante para 
generar contenido artístico a través de la IA. Incluso si 
los outputs de IA no deben tener la misma protección 
que las creaciones artísticas originales, la intervención 
humana es esencial para aportar intención y originalidad. 
La labor de edición y ajuste de outputs derivados de IA 
requieren de habilidades intelectuales específicas. La IA 
no es sino un medio, un instrumento, de expresión de la 
creatividad. 

La IA tiene el potencial de enriquecer la diversidad 
cultural al permitir la creación de contenidos más 
variados y accesibles. Sin embargo, también puede 
homogenizar la producción artística si se basa en 
conjuntos de datos limitados o sesgados. Resulta 
conveniente desarrollar políticas que fomenten la 
inclusión de datos que reflejen una variedad de 
perspectivas culturales en el entrenamiento de modelos. 
Igualmente, serán necesarias políticas públicas que 
promuevan el acceso equitativo a la IA en las industrias 
creativas, incluyendo el uso de herramientas avanzadas. 
Promover activamente la inclusión de datos culturales 
diversos y establecer políticas públicas que financien y 
garanticen el acceso a la IA son pilares para un uso 
responsable y plural de estas tecnologías.

A modo de conclusión, la sesión del Foro AI Connect 
evidenció que la IA generativa no representa el fin de la 
creatividad humana, sino la oportunidad de ampliar sus 

Puede ser 
necesario 
evaluar cómo 
deben 
protegerse las 
obras generadas 
mediante 
sistemas de IA 
generativa.
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horizontes y de reconfigurar la forma en que se generan 
y difunden las obras artísticas. Sin embargo, para que 
esta revolución tecnológica resulte sostenible y 
equitativa, se requiere un marco normativo claro y 
global, que armonice la protección de los derechos de 
autor con la necesidad de promover la innovación. La 
intervención humana —en la concepción, el uso de 
prompts y la edición de los resultados— sigue siendo 
esencial para dotar de intención y originalidad a la obra, 
evitando la homogenización cultural y la desvalorización 
del esfuerzo artístico. De cara al futuro, la colaboración 
entre creadores, entidades tecnológicas, organismos 
reguladores y público consumidor será determinante 
para aprovechar las ventajas de la IA, potenciando la 
diversidad cultural y asegurando que el componente 
humano permanezca en el centro de toda expresión 
artística.

La diversidad y la 
equidad deben 
asegurarse 
mediante políticas 
activas.

La intervención humana—
desde la concepción hasta 
la producción—sigue siendo 
la clave para dotar de 
intención y originalidad a las 
creaciones asistidas por IA.
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Sobre Senén Barro Ameneiro Sobre Ofelia Tejerina Rodríguez
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la sociedad civil que tienen algo que decir al respecto: desde la alta dirección de las 
empresas a los despachos de abogados, desde las cátedras universitarias hasta los 
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profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el mundo del Derecho y de la 
Empresa. Todos ellos tienen un lugar, y un lugar preferente, en Fide. 
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