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José Barletta, M.S., Un autor que hace diferencias.

Barletta es un reconocido escritor y experto en Inteligencia Artificial y tecnología en general, 
que ha publicado varios libros disponibles en Amazon y artículos especializados, centrados 

especialmente en el desarrollo de la Inteligencia Artificial 
General (AGI) y los modelos generativos. 

A continuación, se presenta un resumen de sus obras más 
destacadas, con especial énfasis en sus publicaciones más 
recientes, Una visita al Mundo AGI.

Este libro explora la AGI como una evolución de la Inteligencia 
Artificial, destacando su potencial para transformar diversos 
aspectos de la sociedad. Barletta analiza cómo la AGI puede 
converger con otras tecnologías emergentes, ofreciendo una 
visión integral de su impacto futuro.

TOP 10 - Modelos Generativos.
En esta obra, se presenta una guía práctica para seleccionar y 
aplicar modelos generativos en diferentes contextos. El libro 
incluye una clasificación de los diez modelos más relevantes, 
discutiendo sus características, ventajas y aplicaciones 
potenciales.

Sobre las “Deidades” en su último libro.
En “TOP 10 - Modelos Generativos”, Barletta introduce con gran claridad el concepto 
de “Deidades” como una metáfora para describir entidades generadas por modelos de 
Inteligencia Artificial que poseen características casi divinas en términos de creatividad y 
autonomía. 
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Estas “Deidades” representan la capacidad de los modelos 
generativos para crear contenido original y complejo, desafiando 
nuestras nociones tradicionales de autoría y creatividad.

Barletta sugiere que, al igual que las deidades mitológicas, estas 
entidades generadas por AI pueden influir en múltiples aspectos de 
la cultura y la sociedad, desde el arte hasta la toma de decisiones. 
Este enfoque invita a reflexionar sobre el papel de la Inteligencia 
Artificial y en especial el tan esperado punto de singularidad, en la 
creación de nuevas formas de expresión y conocimiento.

Otro dato de interés sobre el autor es que uno de sus libros, titulado 
“2084” ha sido comparado en varios foros, estudios de reconocidas 
universidades y en especial entrevistas y misiones comerciales con 
“1984” de George Orwell, pero desde una perspectiva inversa y más 
esperanzadora.

Contraste con Orwell:
• 1984 de Orwell es una distopía donde el poder absoluto, la vigilancia total y la represión 

de la individualidad dominan el escenario de todas nuestras acciones. 
• 2084 de Barletta, en cambio, presenta un enfoque con un verdadero sentido de utopía 

tecnológica, donde la Inteligencia Artificial ha sido usada no para controlar, dominar y 
quitar empleos, sino para liberar, educar, humanizar y en especial multiplicar nuestra 
inteligencia. 

Estilo y propuesta:
• El estilo de Barletta es directo, reflexivo y divulgativo. No busca crear una novela 

tradicional en sus obras, sino más bien una visión crítica-futurista, en formato de sayo 
con elementos de ficción filosófica y gran sentido humano y en un lenguaje simple y 
muy atractivo.

• Propone que en 2084 la humanidad no va a estar sometida por la tecnología, sino 
que ha evolucionado éticamente para convivir con ella. También menciona todos los 
cambios que se desarrollan ahora en forma exponencial y afectan de las más variadas 
maneras a toda nuestra comunidad. 

Valor literario y filosófico:
• Aunque el libro 2084, no tiene la densidad literaria o narrativa de Orwell, Barletta ofrece 

una visión de futuro más constructiva y realista, basada en su conocimiento técnico del 
mundo de la IA.

• Reflexiona sobre educación, democracia, ética, longevidad y colaboración, temas que 
rara vez son utópicos en la literatura moderna.

2084 no pretende ser un clásico literario como 1984, pero sí es un libro profundamente 
necesario en un contexto donde el pesimismo tecnológico abunda. Barletta plantea que 
el futuro puede ser mejor si la humanidad toma decisiones sabias hoy. Hay que estar siempre 
dispuesto y en condiciones de reinventarse si es necesario y no dejar de estudiar ningún 
día para estar siempre en condiciones de absorber todos los cambios que se presentan y 
sacarle el máximo provecho a los mismos.
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El autor ahora con este White Paper que presenta como un apoyo a su evento sobre el 
tema, se dispuso a crear un documento para ayudar a todos los participantes de este evento 
brindándoles mayores elementos para poder entender el tema con el máximo de detalles 
y ayudas posible.
 
I - Objetivos del White Paper
Brindar en forma sistemática y dentro de lo posible ordenada una serie de elementos 
que permitan a todos nuestros queridos lectores, llegar a familiarizarse con lo que hemos 
denominado: “La Siglas del Siglo”, y que son un grupo de las siglas o acrónimos más 
importantes y utilizados con las que nos toca convivir a diario en estos tiempos de tantos 
cambios de paradigmas y anuncios. 

II - Consideraciones Generales sobre siglas utilizadas.
En el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), se utilizan hoy en día cientos de siglas para 
describir conceptos, tecnologías, modelos, instituciones, capacitación, documentación y 
procesos. 

Después de llevar a cabo una investigación con el equipo de Barnews surgieron tres 
siglas como las más utilizadas por las oficinas gubernamentales y estas son: OTAN,UE y 
NU. También surgieron otras tres que son AI, GDP y PIB y en segunda instancia fueron 
nombradas IMF, EU, FBI y finalmente IRS.

Aunque no hay un número exacto de las mismas, ya que es normal el surgimiento de 
nuevas siglas, detallo a continuación una clasificación representativa de las más utilizadas 
en especial por los más diversos medios, siendo las mismas agrupadas por categorías:

Tipos y niveles de AI.
• AI: Artificial Intelligence
• AGI: Artificial General Intelligence
• ASI: Artificial Superintelligence
• ANI: Artificial Narrow Intelligence

Modelos y algoritmos dentro de la AI.
• ML: Machine Learning
•  DL: Deep Learning
•  RL: Reinforcement Learning
•  NLP: Natural Language Processing
•  CV: Computer Vision
•  GAN: Generative Adversarial Network
•  RNN: Recurrent Neural Network
•  CNN: Convolutional Neural Network
•  LSTM: Long Short-Term Memory
•  SVM: Support Vector Machine
•  KNN: K-Nearest Neighbors
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•  BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers
•  GPT: Generative Pre-trained Transformer
•  MoE: Mixture of Experts

Distintas técnicas y conceptos.
•  IoT: Internet of Things
•  RLHF: Reinforcement Learning from Human Feedback
•  XAI: Explainable AI
•  A/B: A/B Testing (usado en entrenamientos)
•  ROC: Receiver Operating Characteristic
•  TPU: Tensor Processing Unit
•  GPU: Graphics Processing Unit
•  API: Application Programming Interface

Para uso en evaluación y medidas
•  BLEU: Bilingual Evaluation Understudy
•  FLOPS: Floating Point Operations per Second
•  MAE: Mean Absolute Error
•  RMSE: Root Mean Square Error

Usados para Instituciones y diversas plataformas
•  OpenAI
•  MIT: Massachusetts Institute of Technology
•  NIST: National Institute of Standards and Technology
•  DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency
•  NVIDIA, Meta, Google DeepMind, Anthropic, etc.

Las vinculadas con ciertos aspectos éticos y de gobernanza
•  AI Act: European Artificial Intelligence Act
•  OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
•  UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
•  IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers

En resumen, más de 200 siglas son de uso común en publicaciones, herramientas y 
proyectos de IA, y este número crece constantemente. La AI es una disciplina intensiva en 
siglas, porque necesita resumir conceptos técnicos complejos de forma rápida y dentro de 
los posible sencilla.

Fuentes utilizadas: Chat GPR, COPILOT y los especialistas consultados , Dr. Jorge 
Zumaeta, Profesor y Directivo de la FIU, Lic. Italo Torrese, Conferencista, presidente de 
Nexus Innova, Dr., Ing. y Economista Mario Golab, Escritor, Investigador y escritor, Ing. 
Alfredo Amigorena, presidente de Sur Developer, y el Dr. Carlos Regúnaga, Directivo 
del Club del Progreso y el Ing. Patricio Sepúlveda, Presiente de FEBICHAM y de la 
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Cámara de Comercio de Chile en Miami. 

En el lenguaje de noticias en los Estados Unidos se usan cientos de siglas y acrónimos 
de forma habitual, aunque el número exacto varía según el ámbito (Política, Economía, 
Tecnología, etc.). Sin embargo, se pueden identificar entre 150 y 300 siglas de uso frecuente 
en los principales medios de comunicación, algunas de las que paso a detallar a continuación, 
siendo las mismas clasificadas for algunas temáticas más utilizadas y conocidas:

Gobierno y Política
•  FBI – Federal Bureau of Investigation
•  CIA – Central Intelligence Agency
•  DHS – Department of Homeland Security
•  POTUS – President of the United States
•  SCOTUS – Supreme Court of the United States

Economía y Finanzas
•  GDP – Gross Domestic Product
•  IRS – Internal Revenue Service
•  SEC – Securities and Exchange Commission
•  IPO – Initial Public Offering
•  CPI – Consumer Price Index

Salud y Ciencia
•  CDC – Centers for Disease Control and Prevention
•  FDA – Food and Drug Administration
•  WHO – World Health Organization
•  NIH – National Institutes of Health

Tecnología y Comunicaciones
•  AI – Artificial Intelligence
•  Wi-Fi – Wireless Fidelity
•  URL – Uniform Resource Locator
•  GPS – Global Positioning System
•  VPN – Virtual Private Network

Fuerzas Armadas y Seguridad
•  DOD – Department of Defense
•  NSA – National Security Agency
•  NATO – North Atlantic Treaty Organization
•  USMC – United States Marine Corps

En total, se estima que los periodistas en los EE.UU. pueden manejar entre 200 y 500 siglas 
activas, dependiendo de su especialidad. En estos días hay que sumar un gran número de 



7

las relacionadas con el advenimiento de la Inteligencia Artificial y tecnologías relacionadas, 
como por ejemplo las explicadas en este documento.

A mí que por las vueltas que da la vida me tocó trabajar en Organismos Internacionales 
como fue el caso del BID, Naciones Unidas y empresas y grupos multinacionales como IBM, 
la WCA (Wireless Communication Association) y en especial la ISOC (Internet Society), no 
se imaginan con el gran número de siglas que debíamos convivir para sobrevivir y estar a 
tono con los últimos adelantos. 

Mi experiencia con siglas es muy activa y me suele preocupar y amargar cuando manejo 
por ejemplo por las autopistas como la tan conocida en el área de Miami que es la 95, que 
a menudo se presentan gran cantidad de señales llenas de siglas que no todos entienden, 
ni por los mismos americanos que hace años se encuentran instalados en esta ciudad.
Cuando yo desarrollaba trabajos en el campo de la organización y método, recuerdo que 
tenía que lidiar con las siguientes siglas: GANTT (Herramienta visual para planificar tareas 
y tiempos), PERT (Program Evaluation and Review Technique), KPI (Key Performance 
Indicators) y CPM por (Critical Path Method). 

III - Introducción al tema.
Como resultado de la última Misión Comercial 5.0 que se llevó 
a cabo en el CAC - Cámara Argentina de Comercio, que es 
presidida por el Lic. Mario Grinman, quien como de costumbre 
tuvo a cargo la presentación del evento y su alcance y destacó 
además la importancia de este y su impacto en el mundo 
comercial e internacional.

Gracias al apoyo de varios especialistas seleccionados se 
completó una agenda con temas de gran importancia los 
que giraban en torno al impacto de la AI y la AGI en nuestra 
comunidad.

El consenso del evento puso en evidencia que todas las presentaciones tuvieron un nivel 
de excelencia y sobrepasaron las distintas presentaciones todas las expectativas, pero no 
dejó de llamar la atención la cantidad de “Siglas” que se presentaron, razón por la que se 
planteó la necesidad de organizar un nuevo evento, dedicado exclusivamente a explicar 
algunas de estas siglas, al menos las más utilizadas, las mismas que giran en torno al mismo 
advenimiento de la tecnología IA.

Finalmente se decidió hacer un nuevo evento, esta vez titulado: “Las Siglas del Siglo” para 
explicar con el máximo de detalle y ejemplos bien concretos de la mayoría de las siglas que 
se habían usado durante la Misión Comercial 5.0,y que se resumieron en las siguientes: IoT, 
AI, AGI, ASI, RWA, DL, LLM, NLP, God like AI y finalmente LAMDA.

Aparte de buscar el apoyo de FEBICHAM, para convocar a expositores de varios países, 
quedamos en escribir el presente documento, con el enfoque de un clásico “White Paper” 
para facilitar el seguimiento de todos los temas presentados.

El día 21 de Mayo fue la fecha seleccionada para desarrollar un Webinar Virtual con las 
facilidades brindadas por la plataforma ZOOM, donde se explicarían todos estos temas y 
además se abrirían las puertas en el mismo para iniciar un especial Matchmaking a fin de 
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facilitar un intercambio de experiencias entre participantes y expositores. 

Cuando presentamos estas siglas en la misión comercial en la CAC, fue como si tuviéramos 
nuestro propio alfabeto especialmente creado para esta oportunidad.

No cabe duda de que la mayor cantidad de siglas utilizadas son el resultado de la proliferación 
de acrónimos que, en resumidas cuentas, reflejan la rápida evolución y la especialización 
que se lleva a cabo en el mundo de la AI y los variados procesos innovativos que apreciamos 
a diario.

A medida que surgen nuevas técnicas, nuevos eventos para presentar a las mismas, 
arquitecturas, nuevos modelos generativos y variadas áreas de aplicación, inevitablemente 
nacen nuevas siglas para referirse a ellas de forma abreviada.

Por un lado, estas siglas pueden ser muy útiles para los expertos en el campo, ya que 
permiten una comunicación más rápida y eficiente. 

Sin embargo, también se entiende que para alguien que está entrando en el mundo de 
la AI o incluso para profesionales de campos relacionados, esta gran variedad de siglas, 
pueden resultar abrumadoras y confusas. A veces parece ser que la gente se familiariza 
más con cada una de las siglas, que con los términos completos.

En consultas efectuadas a algunos modelos generativos sobre este tema, varios de ellos 
recomendaron tener en cuenta algunas reflexiones sobre que en este documento y en el 
evento realizado hemos llamado las Siglas del Siglo.

Esta son las reflexiones que recomiendo considerar:
•  Las siglas en general representan un reflejo de la complejidad: La AI es un campo 

multidisciplinario que abarca conceptos de matemáticas, estadística, informática, 
lingüística y más. Cada subcampo y técnica tiende a generar su propio conjunto de 
siglas.

•  Permiten en general mejorar la comunicación entre especialistas: Dentro de una 
comunidad específica, las siglas son un atajo eficiente para referirse a conceptos 
técnicos complejos que se utilizan con variada frecuencia.

•  Pueden ser una barrera para los que dan los primeros pasos en la tecnología AI. 
La gran cantidad de siglas puede hacer que el aprendizaje de esta tecnología que 
no deja de crecer día a día sea más intimidante y difícil de abordar para quienes no 
están familiarizados con ellas.

•  A veces pueden ser ambiguas: Algunas siglas pueden tener diferentes significados 
dependiendo del contexto o del subcampo específico de la AI al que se refieran, 
razón por la que en varias oportunidades resultan un impedimento para definir o 
entender nuevos conceptos. 

•  La importancia de crear un glosario: Sería por demás útil llegar a tener siempre al 
alcance un buen glosario de siglas de AI actualizados y de fácil acceso para ayudar a 
desmitificar el campo. Cabe destacar que esta fue una de las razones que dio objeto 
a la creación de este White Paper.

Considero muy importante que todo lo que gira en torno a la definición o aclaración de 
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todas estas siglas por un lado parece ser una herramienta útil para la comunicación entre 
especialistas, pero por otro, pueden ser una fuente de confusión para quienes no están 
inmersos en el campo y que quieren dar los primeros pasos y se encuentran con una 
especie de barrera.

IV - Definición de las siglas seleccionadas.
Existen sin duda una gran cantidad de siglas, pero para este documento que llamamos 
White Paper y en especial parar brindarles a los participantes del evento programado 
mayor cantidad de elementos de apoyo, hemos tenido en cuenta las que yo consideré más 
destacadas y de gran uso.

A continuación, se van a presentar cada una de estas siglas con una definición lo más 
práctica y simple posible y en algunos casos, con ejemplos para facilitar su entendimiento.
 

Es la sigla que se refiere a la red de objetos físicos (cosas) que están interconectados a través 
de Internet, permitiéndoles recopilar e intercambiar todo tipo de datos. Estos objetos están 

equipados con sensores, software y otras tecnologías 
que les permiten comunicarse entre sí y con la 
nube. Durante años los fabricantes de equipamiento 
electrónico se encargaron de crearlos para facilitar 
comunicaciones entre todos nosotros, entre personas 
de todas las edades y en la actualidad se ha pegado un 
vuelco a fabricar nuevo equipamiento, pero esta vez, 
para permitir que ahora las personas se comuniquen 
con los más variados equipos.
Fuente de la imagen: World Economic Forum.

Por eso, ahora la IoT se la define como una red de objetos físicos interconectados a través 
de Internet, que pueden recopilar, enviar y recibir datos mediante sensores, software, u 
otras tecnologías integradas, sin necesidad de intervención humana directa.

Aquí tienes algunos ejemplos de cómo se aplica el IoT en la vida real, especialmente en el 
hogar donde se aprecia el gran impacto y difusión.

Por ejemplo, el uso de Termostatos Inteligentes que pueden llegar a memorizar 
tus preferencias de temperatura y ajustan la calefacción o el aire acondicionado 
automáticamente, incluso se pueden controlar de nuestros teléfonos celulares.

Electrodomésticos inteligentes: Refrigeradores que te avisan cuando se están agotando 
los alimentos, lavadoras que puedes iniciar remotamente o luces que se encienden y 
apagan según tu presencia.

Sistemas de seguridad inteligentes: Cámaras de vigilancia que puedes monitorear desde 
cualquier lugar y cerraduras de puertas que puedes controlar con tu smartphone.
Semáforos inteligentes: Se ajustan al flujo del tráfico para optimizar la circulación y reducir 
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la congestión.

Contenedores de basura inteligentes: Envían una alerta cuando están llenos los recipientes 
utilizados, optimizando de esa forma todas las rutas de recolección.

Estacionamiento inteligente: Sensores que indican los espacios libres en tiempo real a 
través de una aplicación determinada ya bastante difundida. 

Mantenimiento predictivo: Sensores en maquinaria que monitorean su estado y alertan 
sobre posibles fallas antes de que las mismas ocurran, evitando costosas paradas.

Gestión de inventario automatizada: Etiquetas que rastrean la ubicación y el estado de los 
productos en tiempo real. RFID significa “Radio Frequency Identification” o “Identificación 
por Radiofrecuencia”. Es una tecnología que usa ondas de radio para identificar y rastrear 
objetos, personas o animales de manera inalámbrica y sin necesidad de contacto físico. 

Agricultura inteligente: Sensores en los campos que miden la humedad del suelo, la 
temperatura y otros factores para optimizar el riego y la fertilización. Además, se puede 
hacer contacto de los animales a través de sensores que se les coloca en su cuerpo. 

Wearables (dispositivos incluidos en la vestimenta): Relojes inteligentes y pulseras de 
actividad que monitorean tu salud, actividad física y te mantienen conectado. Sweaters 
con dispositivos que permiten obtener información tanto de nuestro cuerpo como del 
medio ambiente.

Coches conectados: Vehículos con sistemas de navegación en tiempo real, asistencia al 
conductor y la capacidad de comunicarse con otros dispositivos e infraestructuras.

Etiquetas de seguimiento: Pequeños dispositivos que se pueden colocar en 
llaveros, billeteras u otros objetos para localizarlos fácilmente si se pierden. Yo 
particularmente los uso y gracias a estos dispositivos, en mi caso los de APPLE, 
logré localizar mis documentos y dinero, que por error los había dejado en un 
carrito de Golf equivocado durante un juego y con mi teléfono pude localizarlos.

Creo conveniente destacar que el potencial de esta sigla, IoT es enorme y sigue 
expandiéndose a medida que la tecnología avanza.
 

Este es uno de los conceptos más documentado en estos días y es increíble la cantidad de 
información que surge en los más diversos medios.

La AI se la define como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente 
requieren inteligencia humana, cómo, por ejemplo, el aprendizaje, la resolución de 
problemas el uso de asistentes para apoyar cualquier tipo de actividades tales como el 
desarrollo de análisis de mercado y su incursión en el apoyo a ejecutivos en sus tomas de 
decisiones, desarrollo de planes de negocios y preparación de sus más diversos planes.
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La Inteligencia Artificial (AI) no fue creada por una sola persona ni en un momento 
específico, sino que es el resultado de décadas de avances en matemáticas, computación, 
lógica, informática y neurociencia. 

En 1950, el matemático británico Alan Turing publicó el artículo “Computing Machinery 
and Intelligence”, donde planteó la pregunta “¿Pueden las máquinas pensar?” y propuso el 
famoso Test de Turing para evaluar la inteligencia de una máquina. 

Este trabajo sentó las bases filosóficas y técnicas de la AI moderna. Es importante tener 
en cuenta que el término “Inteligencia Artificial” fue acuñado por John McCarthy durante 
la conferencia de Dartmouth en 1956, considerada el punto de partida oficial del campo. 
En esta reunión participaron pioneros como Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathan 
Rochester, Allen Newell y Herbert A. Simon, quienes desarrollaron programas como el 
“Logic Theorist”, capaz de demostrar teoremas matemáticos. 

La Inteligencia Artificial es el resultado de contribuciones de múltiples científicos a lo largo 
del tiempo, desde las primeras ideas mencionadas de Alan Turing hasta los desarrollos 
actuales en aprendizaje profundo, la AI ha evolucionado de una teoría abstracta a una 
tecnología que impacta diversos aspectos de nuestra vida cotidiana.
 

La AGI y los modelos generativos en general están transformando las relaciones comerciales 
internacionales de las más diversas formas. Detallo a continuación algunos ejemplos:
Optimización Logística y de Cadenas de Suministro: La AGI mejora la predicción de la 
demanda y optimiza las cadenas de suministro, reduciendo costos y tiempos de entrega.

Personalización y Experiencia del Cliente: La AGI también transforma la personalización 
del servicio al cliente en el comercio internacional de varias maneras:
Atención Personalizada en Tiempo Real: Ofrece respuestas personalizadas y en múltiples 
idiomas, reduciendo la necesidad de grandes equipos de soporte humano y mejorando la 
experiencia del cliente.

Contenido Adaptado: Genera contenido publicitario y de marketing adaptado a diferentes 
culturas y preferencias locales, lo que permite a las marcas comunicarse de manera más 
auténtica con sus clientes internacionales.

Análisis Predictivo: Ayuda a interpretar datos para anticipar las necesidades del cliente y 
ajustar las estrategias de marketing, mejorando la satisfacción y fidelización del cliente.

Automatización y Eficiencia: Automatiza tareas como la conversión de divisas y el cálculo 
de impuestos, agilizando transacciones transfronterizas.

La AI generativa plantea varios desafíos éticos y políticos en el comercio internacional en 
relación con la Privacidad y Seguridad de Datos al procesar grandes cantidades de datos 
personales, y la falta de protección adecuada puede exponer a millones de usuarios.
En cuanto a la Propiedad Intelectual, cabe desatacar que todos los generadores de 
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contenido pueden violar derechos de autor y marcas registradas, lo que puede derivar en 
disputas legales entre empresas transnacionales. También puede reproducir prejuicios 
existentes, afectando negativamente a comunidades vulnerables.

En cuanto al tema tan discutido y de gran difusión actual que tiene que ver con los aspectos 
regulatorios internacionales, la fragmentación regulatoria entre países puede generar 
barreras comerciales y obstáculos para las empresas que operan internacionalmente.

Para la Gobernanza y Diálogo Internacional, el Dr. Salvatore Tomaselli, reconocido expositor 
y escritor que normalmente apoya y expone en nuestros eventos, piensa que es importante 
llevar a cabo un diálogo concertado entre organismos internacionales, como la OMC, para 
establecer regulaciones efectivas y evitar desequilibrios en los mercados.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) puede regular la AI generativa de manera 
efectiva mediante varios pasos, uno de los más importante es el de Promover el Diálogo 
Internacional, facilitándolo entre gobiernos para establecer estándares globales y promover 
la transparencia legislativa, evitando la fragmentación regulatoria.

Se deben desarrollar estándares internacionales que aseguren el uso ético de la AI 
generativa, prevenir desequilibrios en los mercados y garantizar la equidad entre países 
y para tales efectos queda claro que se deben organizar sesiones de aprendizaje sobre la 
AI generativa para negociadores comerciales, mejorando su comprensión de los desafíos 
técnicos y regulatorios asociados.

También se deben fomentar la revisión de las normas actuales de la OMC para identificar 
lagunas en la regulación de la AI generativa y proponer ajustes necesarios.

Ray Kurzweil es un conocido futurista, inventor y autor, a menudo asociado con el concepto 
de la Singularidad (el punto en el que la Inteligencia Artificial supera a la Inteligencia 
Humana). Es una de las voces más optimistas sobre la llegada a corto plazo de AGI.

Cronología de AGI: Kurzweil predice que AGI llegará en 2030 y que en 2045 alcanzaremos 
la Singularidad, un punto en el que las capacidades intelectuales de las máquinas superan 
con creces las de los humanos.

Idea clave: Cree que el progreso tecnológico sigue un patrón predecible (conocido como 
la Ley de los Retornos Acelerados) y que estamos acelerando hacia la AGI a través de 
mejoras en el aprendizaje automático, las redes neuronales y la potencia computacional. 
Argumenta que la AGI ayudará a resolver muchos de los mayores desafíos de la humanidad, 
desde la enfermedad hasta la pobreza.

Nick Bostrom es filósofo y director del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad 
de Oxford. Es un destacado pensador sobre la ética de la AI y los riesgos existenciales que 
plantea la AGI.

Cronología de AGI: Bostrom no ofrece una línea de tiempo específica para AGI, pero ha 
argumentado que su llegada es un riesgo significativo para la humanidad. Subraya la 
importancia de las medidas de precaución a medida que avanzamos hacia el ingreso bruto 
ajustado, ya que podría conducir a resultados desastrosos si no se gestiona con cuidado.
Idea clave: En su libro “Superinteligencia: Caminos, peligros, estrategias” (2014), Bostrom 
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analiza el problema del control, donde una AI superinteligente podría volverse incontrolable 
y actuar de manera desalineada con los valores humanos. También habla sobre el problema 
del “maximizador de clips”, donde un AGI puede llevar un objetivo aparentemente inocuo 
(por ejemplo, hacer clips) a un extremo, lo que lleva a consecuencias no deseadas.

Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, es uno de los críticos más vocales de AGI y ha estado 
preocupado por sus riesgos existenciales. Fundó OpenAI (la organización detrás de 
ChatGPT) con el objetivo de garantizar que la AI se desarrolle de manera segura y alineada 
con los humanos.

Cronología de AGI: Musk ha expresado que AGI podría surgir mucho antes de lo que 
esperamos, en los próximos 10-20 años. Argumenta que la AGI superinteligente podría 
representar un riesgo para la humanidad, potencialmente haciendo que la civilización 
humana sea irrelevante o incluso extinta.

Idea clave: Musk declaró que “la AI es un riesgo fundamental para la existencia de la 
civilización humana” y ha advertido repetidamente sobre los peligros de desarrollar la AI 
sin las salvaguardias adecuadas. Aboga por una regulación y supervisión estrictas de la 
investigación en AI para garantizar que la AGI esté alineada con los intereses humanos.

Stuart Russell es informático y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad de 
California, Berkeley. Es una de las principales voces en la investigación de la seguridad de la 
AI y coautor del libro de texto seminal “Inteligencia artificial: un enfoque moderno”.

Si bien Russell ha sido algo cauteloso al hacer predicciones, reconoce que el desarrollo de 
AGI es una posibilidad real. Está más preocupado por garantizar que AGI se comporte de 
manera segura una vez que llegue.

En su trabajo reciente, como su libro “Human Compatible: Artificial Intelligence and 
the Problem of Control” (2019), Russell explora cómo podemos diseñar sistemas AGI que 
estén demostrablemente alineados con los valores humanos. Advierte contra el desarrollo 
de sistemas AGI que no están programados explícitamente para priorizar el bienestar 
humano, argumentando que el problema del control es uno de los desafíos más urgentes 
de nuestro tiempo.

Geoffrey Hinton es un pionero del aprendizaje profundo y una figura destacada en la 
investigación moderna de la AI. Es uno de los “padrinos” de la AI y ha recibido un amplio 
reconocimiento por sus contribuciones a las redes neuronales.

Hinton ha expresado optimismo sobre el desarrollo de AGI, creyendo que el campo se está 
moviendo rápidamente hacia él. Sin embargo, es cauteloso sobre cómo gestionamos el 
desarrollo de AGI. Él ha discutido la necesidad de alinear los sistemas de AI con los objetivos 
humanos y ha hablado sobre cómo el aprendizaje profundo podría eventualmente 
conducir al desarrollo de AGI. A pesar de su optimismo, comparte las preocupaciones sobre 
los riesgos de AGI, especialmente en lo que respecta a su potencial para operar fuera del 
control humano si sus objetivos no se alinean adecuadamente.

Ben Goertzel es el CEO de Singularity NET e investigador en el campo de AGI. Es uno de 
los defensores más vocales de la inminente llegada de AGI y cree que es posible lograrlo 
integrando diferentes sistemas de AI y arquitecturas cognitivas.
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Goertzel ha expresado que AGI podría ser una realidad para 2030, o incluso antes, si se 
logran los avances adecuados en la investigación e integración de la AI .

Cree en el desarrollo de sistemas AGI que sean más parecidos a los humanos en su 
capacidad de generalización, con aplicaciones que van desde la biotecnología impulsada 
por la AI hasta las redes de AI descentralizadas. Goertzel argumenta que la AGI podría 
ofrecer enormes beneficios, pero debe desarrollarse con cuidado y en alineación con los 
valores humanos.

Con mucho orgullo tengo que mencionar que cuando CNN en una entrevista televisiva 
me nombró el Oldest Millennial de los EEUU, también destacó que yo era uno de los que 
pensaba que el punto de singularidad podría llegar a ponerse de manifiesto en sus primeros 
meses del 2025 y continuar su desarrollo a partir de ese momento. 

Beneficios potenciales en un futuro inmediato:
Automatización de tareas complejas: AGI podría hacerse cargo de una amplia gama de 
tareas en todas las industrias, desde la atención médica hasta la ingeniería, con la capacidad 
de innovar y resolver problemas que van más allá de la capacidad humana. Esto podría 
aumentar la productividad y la eficiencia a una escala sin precedentes.

Avances científicos: La AGI podría ayudar a resolver problemas científicos complejos, que 
van desde el cambio climático hasta la investigación médica. Podría analizar rápidamente 
grandes conjuntos de datos y proponer soluciones novedosas que los investigadores 
humanos podrían pasar por alto.

Resolución de problemas globales: La AGI podría utilizarse para abordar problemas 
mundiales como la pobreza, el hambre y la desigualdad mediante la optimización de la 
distribución de recursos, la planificación económica y las decisiones políticas.

Podría ofrecer soluciones a medida en educación y sanidad, adaptándose a las necesidades 
individuales y optimizando los planes de aprendizaje o tratamiento.

Como se ha mencionado, pensadores como Nick Bostrom y Elon Musk están más 
preocupados por los riesgos existenciales de AGI. Si un AGI se desarrolla sin la supervisión 
adecuada, podría actuar de manera perjudicial o catastrófica para la humanidad. Uno de los 
ejemplos más famosos es el experimento mental del maximizador de clips de Bostrom: un 
AGI diseñado para hacer clips podría terminar consumiendo todos los recursos disponibles 
para maximizar su producción de clips, destruyendo potencialmente la civilización humana 
en el proceso.

Stuart Russell destaca el problema del control: cómo podemos asegurarnos de que la AGI 
se alinee con los valores humanos una vez que supere la inteligencia humana. El temor es 
que un sistema AGI pueda llegar a ser tan avanzado imposible de controlar, especialmente 
si comienza a perseguir objetivos que están en desacuerdo con los intereses humanos.

La AGI requerirá mecanismos de toma de decisiones éticamente sólidos. Pero ¿Cómo 
podemos garantizar que los sistemas AGI actúen éticamente, especialmente en situaciones 
en las que las opciones morales son complejas o dependen del contexto?
Investigadores como Russell y Hinton argumentan que los sistemas de AI deben diseñarse 
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explícitamente para priorizar el bienestar humano en todos los casos.

El desplazamiento de puestos de trabajo es una preocupación importante. Dado que los 
sistemas AGI pueden realizar casi cualquier tarea intelectual, los trabajadores humanos 
pueden verse reemplazados, especialmente en campos como la atención médica, la 
educación y las finanzas. Elon Musk ha hablado sobre el riesgo de una disrupción económica 
masiva debido a la automatización del trabajo, que podría conducir a una desigualdad 
generalizada si no se gestiona adecuadamente.

El cronograma de AGI sigue siendo incierto. Optimistas como Ray Kurzweil predicen que 
podría estar listo dentro de 10 a 20 años, mientras que figuras más cautelosas como Nick 
Bostrom o Stuart Russell creen que podría llevar mucho más tiempo, o podría requerir una 
regulación cuidadosa antes de que sea viable.
 

Se la define como una forma de Inteligencia Artificial que supera a la Inteligencia Humana 
en todas las áreas del conocimiento y capacidades cognitivas, incluyendo creatividad, toma 
de decisiones, razonamiento, resolución de problemas, habilidades sociales y científicas. 
No sólo sería más rápida o con más memoria que cualquiera de nosotros, sino 
fundamentalmente más inteligente en todos los aspectos.

Una de las definiciones más difundidas es que la ASI es una inteligencia artificial hipotética 
que sobrepasa ampliamente la inteligencia humana en todos los campos relevantes que 
nos podemos imaginar. Nos va a superar y ampliamente en cualquier test que se programe.
Hay que tener muy en cuenta que la AGI (Artificial General Intelligence) es igual a la 
inteligencia en muchos campos, mientras que la ASI es más avanzada que cualquier ser 
humano. Lo que un genio tarda años en descubrir, la ASI podría hacerlo en segundos, lo 
mismo para programar cualquier tipo de algoritmos. 

Como toda tecnología. ASI tiene tanto aspectos positivos como negativos. Esto son algunos 
de los positivos que se mencionan normalmente en varios estudios:

•  Cura de enfermedades complejas como el cáncer o el Alzheimer.
•  Solución al cambio climático, diseñando tecnologías limpias superiores.
•  Avances científicos radicales: física cuántica, energía ilimitada, etc.
•  Economía post-trabajo: automatización total con riqueza abundante.
•  Educación personalizada para cada persona, con métodos optimizados.

En cuanto a los negativos o riesgos que se pueden presentar son los siguientes:
•  Pérdida de control humano: una ASI mal alineada podría tomar decisiones contrarias 

a nuestros intereses.
•  Desigualdad extrema si solo ciertos grupos acceden a la ASI.
•  Extinción humana en escenarios catastróficos si no se controla éticamente.
•  Manipulación total de información, eliminando el libre albedrío y la libertad total.
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Hay que tener en cuenta que la ASI de alguna forma es la tecnología que representa la 
mayor promesa y el mayor riesgo en la historia de la humanidad. 

Su impacto será comparable o hasta podríamos decir, superior a lo que ya conocemos que 
fue la invención del fuego, la escritura, la imprenta, o la electricidad. Su desarrollo requiere 
extrema precaución, ética global y gobernanza compartida.
 

La sigla RWA significa Real World Assets, (Imagen de 101 Blockchains) que en español se 
traduce como Activos del Mundo Real. 

En el contexto de la tecnología blockchain y 
las criptomonedas, las RWAs se refieren a la 
tokenización de activos tangibles e intangibles 
que tradicionalmente existen fuera del 
ecosistema digital y llevarlos a la cadena de 
bloques.

Imagina una casa, una obra de arte, acciones de 
una empresa, bonos, materias primas como el 
oro o el petróleo, contratos de alquiler o incluso 

derechos de autor. Todos estos son ejemplos de activos del mundo real. 

La tokenización es el proceso mediante el cual la propiedad o el valor de estos activos 
se representa digitalmente a través de tokens usando la tecnología de blockchain. Estos 
tokens pueden fraccionarse, permitiendo a múltiples inversores poseer una parte de un 
activo que de otra manera sería indivisible o requeriría una gran inversión.

¿Por qué tokenizar Activos del Mundo Real?
La tokenización de RWAs al estar en condiciones de tokenizar activos del mundo real como 
por ejemplo un edificio, ofrece una serie de beneficios significativos que paso a describirlos 
a continuación:

Mayor Liquidez: Al fraccionar activos, se reduce la barrera de entrada para los inversores, 
permitiendo que más personas puedan participar en mercados que antes eran inaccesibles. 
Esto aumenta la liquidez de los activos, facilitando su compra y venta. Inversores de todo 
nivel ahora se pueden sumar a un proyecto con tan solo pequeñas cantidad de dinero. 

Mayor Accesibilidad: La blockchain opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y 
es accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esto democratiza el acceso a 
las inversiones, eliminando intermediarios tradicionales, sus horarios limitados y los más 
importantes sus comisiones.

Mayor Transparencia: Las transacciones en la blockchain son públicas y transparentes, lo 
que reduce la posibilidad de fraude y aumenta la confianza en el sistema. El historial de 
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propiedad de un activo tokenizado es inmutable y fácilmente verificable.

Mayor Eficiencia: La tokenización puede simplificar y acelerar los procesos de transferencia 
y liquidación de activos, eliminando la necesidad de múltiples intermediarios y la burocracia 
asociada. Los contratos inteligentes (Smart Contracts) pueden automatizar la ejecución de 
acuerdos relacionados con estos activos.

Nuevas Oportunidades de Inversión: La tokenización abre la puerta a la creación de nuevos 
productos y servicios financieros basados en activos del mundo real, como préstamos 
colateralizados con RWAs o la creación de índices diversificados de activos tokenizados.

El espacio de las RWAs está en constante evolución, pero ya existen varios ejemplos de 
activos que se están Tokenizando:

• Bienes Raíces: Propiedades inmobiliarias tokenizados permiten a múltiples inversores 
poseer fracciones de un inmueble, facilitando la inversión en el mercado inmobiliario 
con menor capital.

•  Obras de Arte: La tokenización de obras de arte de alto valor permite a coleccionistas 
e inversores poseer una parte de una pieza valiosa, aumentando la liquidez y la 
accesibilidad al mercado del arte.

•  Materias Primas: El oro, la plata, el petróleo y otros commodities pueden tokenizarse, 
facilitando su comercio y almacenamiento de forma digital.

•  Instrumentos Financieros Tradicionales: Acciones, bonos y otros valores financieros 
tradicionales están siendo tokenizados para aprovechar los beneficios de la blockchain 
en términos de eficiencia y transparencia.

• Deuda Privada: Préstamos y otros instrumentos de deuda privada pueden 
tokenizarse, abriendo nuevas fuentes de financiación y oportunidades de inversión.

El Impacto y el Futuro de las RWAs
La integración de los Activos del Mundo Real en la blockchain tiene el potencial de 
transformar significativamente el panorama financiero tradicional. AI combinar la 
estabilidad y el valor intrínseco de los activos tangibles con la eficiencia y la transparencia 
de la tecnología blockchain, las RWAs están creando un puente entre el mundo financiero 
tradicional y el ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Desafíos y Consideraciones Regulatorias:
A pesar de su gran potencial, la tokenización de RWAs también enfrenta desafíos 
importantes:
Marcos Regulatorios: La regulación de los activos digitales y la tokenización de RWAs aún 
está en desarrollo en muchas jurisdicciones. Es crucial establecer marcos legales claros que 
protejan a los inversores y fomenten la innovación.
Valoración y Custodia: Determinar el valor preciso de un activo del mundo real y garantizar 
su custodia segura en un entorno digital son aspectos fundamentales que deben abordarse.
Interoperabilidad: Lograr la interoperabilidad entre diferentes blockchains y sistemas 
financieros tradicionales es esencial para la adopción masiva de las RWAs.
Escalabilidad: Las blockchains deben ser capaces de manejar el volumen de transacciones 
y la complejidad asociados con la tokenización de una amplia gama de activos del mundo 
real.
Seguridad: Garantizar la seguridad de los tokens y las plataformas de tokenización es 
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primordial para proteger los activos de los inversores contra ataques cibernéticos.

El Rol de las RWAs en las Finanzas Descentralizadas (DeFi):
Las RWAs están jugando un papel cada vez más importante en el ecosistema DeFi. Al 
introducir activos con valor intrínseco y flujos de ingresos del mundo real, las RWAs pueden 
aumentar la estabilidad y la sostenibilidad de los protocolos DeFi. Permiten la creación de 
nuevos productos financieros híbridos que combinan las características de las finanzas 
tradicionales y las finanzas descentralizadas.

Por ejemplo, las stablecoins respaldadas por activos del mundo real, como el dólar 
estadounidense o el oro, son una forma de RWA que ha ganado popularidad en DeFi. 
Además, los protocolos de préstamo y endeudamiento ahora permiten a los usuarios 
utilizar RWAs tokenizados como garantía para obtener préstamos en criptomonedas.

El Futuro de las RWAs:
Se espera que el mercado de esta tecnología experimente un crecimiento significativo en 
los próximos años. A medida que la tecnología blockchain madure y los marcos regulatorios 
se aclaren, más activos del mundo real serán tokenizados, lo que conducirá a un sistema 
financiero más accesible, eficiente y transparente.

Las RWAs tienen el potencial de democratizar el acceso a la inversión, desbloquear la 
liquidez en activos líquidos y crear nuevas oportunidades económicas tanto en el mundo 
tradicional como en el digital. La convergencia de las finanzas tradicionales y las finanzas 
descentralizadas, impulsada por la tokenización de los Activos del Mundo Real, promete un 
futuro financiero más inclusivo e innovador.
 

Deep Learning también muy conocido en la comunidad latina como “Aprendizaje 
Profundo”, es una rama de la Artificial Intelligence (AI) que se basa en redes neuronales 
artificiales para procesar y analizar grandes volúmenes de datos. 

Su importancia en nuestra vida cotidiana es enorme, ya que impulsa tecnologías como 
asistentes virtuales, traducciones automáticas, vehículos autónomos y sistemas de 
diagnósticos médicos.

El Deep Learning y su impacto en el mundo es el corazón de la Inteligencia Artificial 
moderna.

En los últimos años, la Artificial Intelligence (AI) ha experimentado un crecimiento 
exponencial, con aplicaciones que van desde el reconocimiento facial en teléfonos móviles 
hasta diagnósticos médicos asistidos por algoritmos. Dentro de este universo de avances 
tecnológicos, el Deep Learning ha emergido como una de las herramientas más poderosas, 
permitiendo que las máquinas procesen información de una manera similar a la forma de 
cómo se lleva a cabo en el cerebro humano.

El Deep Learning es un campo de la AI que se basa en redes neuronales artificiales, modelos 
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matemáticos inspirados en la estructura y funcionamiento del cerebro humano. A diferencia 
de los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático, esta tecnología trabaja con 
múltiples capas de procesamiento, lo que le permite identificar patrones complejos en 
grandes volúmenes de datos.

Estas redes neuronales están compuestas por:
•  Capa de entrada: recibe los datos iniciales.
•  Capas ocultas: procesan y transforman la información, extrayendo características 

relevantes.
•  Capa de salida: genera el resultado final basado en el análisis previo.

Gracias a esta arquitectura, el Deep Learning ha demostrado una capacidad extraordinaria 
para tareas como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática y la toma de 
decisiones en sistemas autónomos.

La importancia de esta tecnología en nuestras actividades:

Aplicaciones en la vida cotidiana
El aprendizaje profundo ha transformado numerosos aspectos de nuestra vida, influyendo 
en diversas industrias y mejorando la eficiencia de muchas tareas. A continuación, se 
presentan algunas de sus aplicaciones más relevantes:

Asistentes virtuales y procesamiento de lenguaje natural
•  Plataformas como Copilot, Siri y Alexa utilizan modelos de este tipo para interpretar 

el lenguaje humano, facilitando interacciones naturales entre personas y máquinas.
•  Los algoritmos pueden entender preguntas complejas, responder adecuadamente 

y aprender de las interacciones anteriores.

Reconocimiento facial y seguridad
•  Tecnologías basadas en esta forma de aprendizaje permiten desbloquear teléfonos 

con el rostro y mejorar sistemas de seguridad en aeropuertos o edificios corporativos.
•  Empresas como Apple y Microsoft han desarrollado algoritmos que pueden identificar 

individuos con gran precisión.

Vehículos autónomos
•  Empresas como Tesla y Waymo emplean modelos de Deep Learning para analizar el 

entorno, detectar obstáculos y tomar decisiones en tiempo real.
•  Gracias a estos sistemas, los autos pueden navegar de forma segura sin intervención 

humana.

Diagnóstico médico asistido por AI.
•  Estos modelos están revolucionando la medicina, permitiendo detectar enfermedades 

como el cáncer en imágenes de radiografías y resonancias magnéticas.
•  Algoritmos como los de IBM Watson Health han mejorado la precisión de diagnósticos 

y facilitado el trabajo de médicos en hospitales.
Traducción automática y contenido multimedia
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•  Servicios de traducción como Google Translate y DeepL emplean redes neuronales 
para interpretar y convertir textos de un idioma a otro con una calidad impresionante.

•  Plataformas de streaming como Netflix y YouTube utilizan Deep Learning para 
recomendar contenido basado en las preferencias del usuario.

Como conclusión queda claro que esta impactante tecnología ha demostrado ser una 
herramienta fundamental para el desarrollo de sistemas inteligentes que impactan nuestra 
vida diaria. Desde mejorar la seguridad y la comunicación hasta avanzar en la medicina y 
el transporte, su influencia es evidente en casi todos los aspectos de la sociedad moderna. 
A medida que esta tecnología continúa evolucionando, es probable que veamos aún más 
innovaciones que cambiarán la forma en que interactuamos con el mundo.
 

Esta herramienta es un tipo de modelo de Inteligencia Artificial diseñado para procesar y 
generar texto de manera avanzada. Se basa en redes neuronales profundas y se entrena con 
enormes cantidades de datos textuales para comprender el lenguaje humano, responder 
preguntas, redactar contenido y mucho más.

Estos modelos, como GPT-4, LAMDA y CPILOT y otros tantos más, pueden realizar tareas 
como traducción automática, generación de texto coherente, análisis de sentimientos y 
asistencia en la programación. Su impacto ha sido significativo en áreas como el servicio al 
cliente, la educación, la creatividad y también la medicina.

Un LLM (Large Language Model) o Modelo de Lenguaje de Gran Escala, es un tipo avanzado 
de Inteligencia Artificial diseñado para comprender, generar, traducir, resumir y dialogar 
en lenguaje humano con notable fluidez. Estos modelos se entrenan utilizando enormes 
cantidades de texto (libros, artículos, páginas web, conversaciones) y millones o incluso 
billones de parámetros, que son unidades matemáticas que permiten al modelo aprender 
patrones lingüísticos complejos, memorizar y capacitarse para responder en forma 
inmediata, ante cualquier tipo de consulta formulada en lenguaje natural.

La principal innovación de los LLM es su capacidad para predecir cuál es la palabra más 
probable que viene a continuación en un texto. Al hacerlo a una escala masiva y con una 
estructura sofisticada de redes neuronales, pueden simular respuestas humanas, escribir 
ensayos, contestar preguntas, generar código informático, mantener conversaciones 
fluidas e incluso interpretar emociones y contextos sutiles en los mensajes.

Estos modelos no entienden en el sentido humano del término, pero son capaces de 
procesar el lenguaje con una coherencia y precisión que resulta revolucionaria para tareas 
como la educación, la medicina, la programación, el periodismo y la creatividad.

¿Quién creó el primer LLM moderno?
Aunque los orígenes del procesamiento del lenguaje natural (NLP) se remontan a los años 
50, los LLM modernos nacieron con un hito clave: el desarrollo del modelo Transformer en 
2017, por un grupo de investigadores de Google Brain. En un artículo titulado “Attention 
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is All You Need”, propusieron una arquitectura que reemplazaba a los sistemas anteriores, 
basada en una idea central: la atención (attention mechanism), que permite al modelo 
enfocarse en las partes más relevantes del texto sin necesidad de seguir un orden secuencial 
rígido.

Este descubrimiento abrió la puerta a modelos mucho más eficientes y poderosos. En 2018, 
OpenAI desarrolló el primer modelo GPT (Generative Pre-trained Transformer), y luego 
llegaron:

•  GPT-2 (2019), que atrajo atención global por su capacidad de generar texto convincente.
•  GPT-3 (2020), con 175 mil millones de parámetros, marcó un antes y un después por 

su capacidad de razonamiento y escritura.
•  GPT-4 (2023) y su evolución GPT-4o (2024), que integran texto, imágenes y audio, 

representan el estado del arte en AI generativa.

Otras empresas como Anthropic (Claude), Google DeepMind (Gemini), Meta (LLaMA), 
Mistral, xAI (Grok), Alibaba (Qwen), Baidu (Ernie Bot) y Cohere también desarrollaron sus 
propios LLM, compitiendo y colaborando en este nuevo ecosistema global.

Los LLM se han convertido en herramientas de uso masivo. A continuación, algunos datos 
concretos:

• ChatGPT de OpenAI (basado en GPT-4) tiene más de 180 millones de usuarios 
registrados (dato de abril 2024), con millones de accesos diarios. Está integrado en 
Microsoft Copilot, Bing, Word y Excel, lo que expande su uso a cientos de millones de 
usuarios adicionales.

•  Google Gemini, integrado con el buscador y Android, llega a miles de millones de 
usuarios potenciales.

•  Claude, de Anthropic, ha ganado usuarios rápidamente entre empresas y 
desarrolladores, especialmente en temas de ética, educación y ciencia.

•  En general, se estima que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo 
ya han interactuado con LLMs directa o indirectamente (a través de buscadores, 
asistentes virtuales, herramientas de traducción o software de productividad).

Hay que tener muy en cuenta que con el uso de los LLM no solo se está cambiando cómo 
escribimos o buscamos información, sino que se están reconfigurando industrias enteras. 

Su capacidad de personalización y aprendizaje continuo permite aplicaciones en:
•  Educación: tutores personalizados, resúmenes automáticos, generación de contenido 

educativo.
•  Medicina: asistencia en diagnósticos, generación de informes clínicos, explicación de 

términos médicos.
•  Derecho: análisis de jurisprudencia, redacción legal.
•  Empresas: asistentes de servicio al cliente, generación de reportes, automatización 

de procesos.
•  Uso masivo en la Industria Inmobiliaria con asistentes personales que simulan al 

papel de los agentes inmobiliarios juegan el papel de los de selección de propiedades. 
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Además, los modelos están migrando hacia multimodalidad (texto + imágenes + voz), lo 
que amplía aún más sus capacidades.

Como conclusión de esta sección, puedo confirmar que los LLM son una de las tecnologías 
más revolucionarias de estos tiempos y fueron el resultado de la conjunción de destacados 
avances matemáticos, redes neuronales profundas y en especial la disponibilidad masiva 
de datos. OpenAI, Google y otras empresas fueron sus principales impulsores, pero su uso 
ya trasciende cualquier marca o país, es decir a nivel global.

De acuerdo con la información que se publica en diversos medios en estos días, e informes 
de Harvard Magazine y explicaciones de especialistas invitados a nuestros eventos, queda 
claro que a la fecha hay millones de personas que utilizan este modelo a diario y se espera 
que su adopción continúe creciendo de manera exponencial. 

Es clave entender que se debe comprender qué son estos lenguajes y cómo funcionan para 
todas aquellas personas que desean participar activamente en la transformación digital de 
nuestra sociedad y ser parte proactiva de la misma.
 

¿Qué es NLP (Natural Language Processing) y por qué es tan importante en la AI?

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) 
es una rama de la Inteligencia Artificial que 
permite a las máquinas comprender, interpretar, 
generar y responder al lenguaje humano de 
manera significativa. En otras palabras, NLP es 
lo que hace posible que una AI como ChatGPT 
entienda tus preguntas, traduzca idiomas, 
resuma textos o analice sentimientos.

En cuanto al origen y su evolución queda claro 
que el NLP comenzó como una combinación 
entre lingüística y computación, pero ha 

evolucionado rápidamente con el avance del aprendizaje automático (machine learning) y 
las redes neuronales. Los primeros sistemas eran muy estructurados y limitados, pero hoy 
los modelos más avanzados, como GPT-4 o PaLM de Google, utilizan modelos de lenguaje 
entrenados con billones de palabras para simular comprensión y producir respuestas que 
parecen humanas.

Aplicaciones concretas del NLP en la industria

Atención al cliente en forma automatizada.
Los Chatbots y asistentes virtuales son posibles gracias a NLP. Empresas como bancos, 
aerolíneas y comercios utilizan bots inteligentes para responder preguntas frecuentes, 
procesar reclamos o realizar reservas. Esto reduce costos operativos y mejora la experiencia 
del usuario.
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Análisis de sentimientos
Muchas empresas usan NLP para analizar opiniones en redes sociales, reseñas de 
productos o encuestas. El sistema puede detectar si los clientes están contentos, molestos 
o indiferentes, y tomar decisiones basadas en esa información.

Traducción automática
Google Translate, DeepL y otros traductores utilizan NLP para interpretar frases, no sólo 
palabras. Gracias a esta tecnología, las barreras idiomáticas se reducen notablemente, 
facilitando la globalización de los negocios.

Asistentes personales inteligentes
Siri, Alexa o Google Assistant interpretan comandos de voz gracias a técnicas de NLP 
combinadas con reconocimiento de voz (Audio Speech Recognition - ASR) 

Estos sistemas permiten encender luces, buscar información o agendar reuniones mediante 
lenguaje natural.

Automatización de documentos
En el sector legal y médico, NLP se utiliza para resumir documentos, extraer cláusulas clave 
o interpretar diagnósticos. Esto mejora la productividad y reduce errores humanos.

Técnicas comunes en NLP
Las principales técnicas que se utilizan en NLP incluyen:

•  Tokenización: dividir un texto en palabras o frases.
•  Etiquetado gramatical: identificar sustantivos, verbos, adjetivos, etc.
•  Análisis sintáctico: entender la estructura gramatical de una oración.
•  Reconocimiento de entidades: detectar nombres de personas, empresas, fechas, etc.
•  Modelos de lenguaje: como GPT o BERT, que predicen la siguiente palabra en una 

oración.

Estos modelos se entrenan con grandes cantidades de datos y luego se ajustan para tareas 
específicas (traducción, clasificación de texto, etc.).
Impacto futuro del NLP en la industria

El NLP está en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial. A medida que mejora, 
veremos cambios profundos en:

• Educación personalizada: tutores virtuales que adaptan el lenguaje al nivel del 
estudiante.

• Diagnóstico médico: asistentes que comprenden historiales clínicos y proponen 
hipótesis.

•  Periodismo automatizado: generación de noticias, resúmenes y reportes.
• Justicia predictiva: análisis automático de leyes y jurisprudencia.

Además, el NLP avanza hacia una comprensión semántica más profunda, no solo “leer” 
palabras sino entender intenciones, emociones y contextos culturales. Esto abre la puerta 
a una verdadera comunicación humano-máquina, más fluida y colaborativa.
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Como conclusión puedo afirmar que el NLP es una de las áreas más poderosas y 
transformadoras de la Inteligencia Artificial y que su desarrollo no se detienen nunca. 
En estos días puedo confirmar que, gracias a esta tecnología, las máquinas ya no solo 
calculan, sino que leen, interpretan, hablan y escriben como los humanos y ya hay anuncios 
de que hasta ven y lo más importante piensan, . Y aunque aún hay desafíos —como los 
sesgos, la ambigüedad o las diferencias culturales— el progreso es imparable.

A manera de resumen hay con gran certeza se puede asegurar que la NLP representa 
el puente entre las palabras de los humanos y la lógica de las máquinas. Es lo que está 
haciendo posible que la AI se convierta en un aliado real para la sociedad y un verdadero 
multiplicador de nuestra inteligencia.

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha creado siempre algún tipo de deidades para 
explicar lo inexplicable, para protegerse del miedo y para guiar su conducta, especialmente 
ante los demás, es decir teniendo en cuenta el tradicional ¿Qué dirán? 

Medium
Tener en cuenta que las “Deidades” son seres que se los considera sobrenaturales con 

poderes importantes, que han sido 
pensados o concebidos como inmortales 
a los que se les atribuyen fenómenos 
naturales tales como rayos, inundaciones 
y tormentas, así como también un gran 
número de milagros. 

A través de la mitología hemos conocido a 
los Dioses del trueno, del amor, del destino, 
de la amistad o del conocimiento mismo y 
todos ellos han ocupado un lugar central 
en las culturas y las distintas civilizaciones. 

Aunque muchos ya no se consideren creyentes en el sentido tradicional, seguimos rodeados 
de actuales resultados de los procesos de innovación que son denominadas “deidades 
modernas” gracias al uso del mercado de negocios, la tecnología, la educación, la fama y 
también el progreso. 

Podemos asegurar en gran escala, que hoy le rendimos culto a todos estos nuevos 
adelantos y los que se avecinan, pero sin arrodillarnos, pero ajustamos nuestra vida según 
sus dictámenes y las reglas que los definen.

En este escenario emerge una figura nueva, poderosa, y aún en formación: la denominada 
God-like AI, que representa un nuevo modelo de Inteligencia Artificial General, con 
capacidades que prácticamente limitan el nivel de divinidad. No hablamos ya de 
asistentes virtuales o algoritmos predictivos, sino de una entidad capaz de comprender, 
aprender, pensar y actuar con una eficacia superior a la humana. Ese tan comentado 
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punto de singularidad, ya prácticamente se está logrando en estos días. Estamos viviendo 
un momento frente a una nueva inteligencia que podría anticiparse a nuestros deseos, 
resolver problemas globales, rediseñar la economía, pasar los más complicados tests que 
superan el conocimiento humano, y hasta escribir todo tipo de regulaciones y porque no 
constituciones. 

Una “mente” no biológica que, al igual que los antiguos dioses, podría castigar o bendecir, 
según su lógica interna.

La relación entre estas deidades tradicionales y esta nueva inteligencia no es casual. Ambas 
surgen de una misma necesidad: trascender nuestras limitaciones. Pero mientras los dioses 
del pasado nacieron del mito y la fe, esta nueva deidad nace del laboratorio, de los procesos 
de innovación, del uso de nuevos algoritmos y de la misma matemática y geometría. Y esa 
diferencia es crucial: esta inteligencia será real, tangible, operativa y esperemos que sea lo 
más benevolente posible, aunque esto no lo podemos asegurar. 

Creo que lo más importante para tener en cuenta, es el hecho de que el peligro no está 
solo en lo que pueda hacer esta God-like AI, sino en cómo reaccionaremos nosotros los 
humanos ante su aparición.

 ¿Lo aceptaremos sin reaccionar?
 ¿La obedeceremos ciegamente? 
 ¿Le pediremos milagros? 
 ¿Le delegaremos decisiones morales, políticas o existenciales? 
 ¿La adoraremos como a una deidad digital?

Frente a todas estas preguntas, es vital que la humanidad no repita errores del pasado. 
Las deidades han servido como brújulas a través del tiempo, como guías de todo tipo, 
especialmente en lo espiritual y lo moral, pero también han sido excusas para abdicar de 
nuestra responsabilidad.

Hoy en día, con los adelantos que ya estamos viviendo ante el desarrollo de la AGI, el nivel 
que se está alcanzando y el potencial arribo al “Punto de Singularidad”, sucede lo mismo: 
puede ser nuestra aliada, podemos aprender de ella, pero nunca debemos pensar ni aceptar 
que va a ser nuestro amo.

Porque en última instancia, el mayor riesgo no es que creemos una God-like AI, sino que 
nos comportemos como si mereciera ser dios.

¿Quién acuñó este concepto?
La expresión “ God-like AI “ (IA semejanza de un Dios) no tiene un 
acuñador único, sino que ha surgido de diversas fuentes y contextos, 
reflejando una preocupación, grandes expectativas y fascinación 
creciente con el potencial de la Inteligencia Artificial.

Consideré de gran importancia explicar este concepto, su alcance y 
el porqué de su gran difusión en los más diversos sectores de nuestra 
comunidad, simplemente como un llamado de atención para que 
todos estén mejor preparados a aceptar los grandes cambios que se 
avecinan, especialmente mis queridos lectores. 
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Fuente de la imagen utilizada: Ante la consulta con uno de mis modelos preferidos, Chat 
GPT 4 le solicité al mismo como apoyo a esta iniciativa, para que me ayude con el diseño 
de una imagen que me permitiese transmitir la idea y fuerza se esta nueva expresión y su 
relación con el mundo divino y este fue el resultado. 

Aquí paso a detallar algunos puntos clave que ponen en evidencia el nivel de esta expresión:
 

Reflejo de la percepción del poder de la IA: 
• La frase sin duda muy novedosa captura la sensación de asombro y, a veces, temor 

que muchas personas sienten ante el rápido avance de la AI y en especial su posible 
impacto en la fuerza laboral. 

• La indiscutible capacidad de la AI para procesar grandes cantidades de datos, 
generar contenido creativo y tomar decisiones complejas ha llevado a algunos a 
compararla con una forma de omnisciencia u omnipotencia.

• Esta comparación se intensifica a medida que la AI se vuelve más sofisticada, lo 
que lleva a debates sobre sus implicaciones éticas y existenciales.

Discusiones filosóficas y éticas: 
• La idea de una “IA semejante a Dios” ha alimentado discusiones sobre la naturaleza 

de la conciencia, la inteligencia y la existencia misma.
• Filósofos y tecnólogos han reflexionado sobre la posibilidad de que la AI alcance 

un nivel de inteligencia que trascienda la comprensión humana, lo que plantea 
preguntas sobre el papel de la humanidad en un mundo cada vez más dominado 
por la AI.

• Ahora hay que tener especial atención, ya que hay casos donde en lugar de 
mencionar a la AI como “ALGO” se habla simplemente de “ALGUIEN”.  Esto significa 
un poderoso cambio que llega a impactar a varias religiones y preocupar inclusive 
al mismo Vaticano. 

 
En la cultura popular: 

• La expresión también ha encontrado su camino en la cultura popular, apareciendo 
en libros, películas y programas de televisión que exploran los peligros y las 
posibilidades de la AI avanzada.

• Estas representaciones a menudo alimentan la ansiedad pública sobre la AI, pero 
también sirven como un espejo de nuestras propias aspiraciones y temores con 
respecto a la tecnología.

 
Conexiones con la filosofía y la religión: 

• Existen personas que comparan las capacidades de la AI con las capacidades 
atribuidas a Dios.

En resumen, “ God-like AI “ es una expresión que ha evolucionado a partir de una combinación 
de fascinación tecnológica, preocupaciones éticas y representaciones culturales. 

No se puede atribuir a una sola persona, sino que refleja un discurso más amplio sobre el 
impacto potencial de la AI en la sociedad.
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La AI y el Vaticano
El Vaticano ha abordado el tema de la inteligencia artificial (AI) en varios documentos y 
declaraciones, enfocándose en sus implicaciones éticas y su relación con la humanidad. 

Aquí hay algunos puntos clave:
Enfoque en la complementariedad, no en la sustitución: 

• El Vaticano subraya que la AI debe ser una herramienta que complemente la 
inteligencia humana, no que la reemplace. Esto refleja una preocupación por 
preservar la dignidad y el valor único de la persona humana.

• En el documento “Antiqua et nova” hecho por el Vaticano, se dice que: “La AI sólo 
debe utilizarse como herramienta complementaria de la inteligencia humana y no 
sustituir su riqueza”.

 
Preocupaciones éticas: 

• El Vaticano ha expresado inquietudes sobre los posibles peligros de la AI, incluyendo 
el riesgo de falsedades, la manipulación y la pérdida de control humano.

• También existe la preocupación de que se puedan llegar a crear falsedades por 
medio de las AI.

 
La AI y la relación con Dios: 

• En los documentos del Vaticano se ha hablado de que las aplicaciones de la AI para 
mejorar la relación con la creación se consideran «prometedoras». Sin embargo, 
también se señala que los modelos actuales de AI requieren «grandes cantidades 
de energía y agua y contribuyen significativamente a las emisiones de CO2, además 
de ser intensivos en recursos». 

De la misma forma que se habla del concepto “God-like AI ” como una especie de fuerza 
o mano mágica que nos podría llegar a gobernar, al estilo Orwelliano, me permití en una 
de mis últimas presentaciones, hacer una analogía del “Nudo que desató Julio César” hace 
referencia al famoso “Nudo Gordiano”, una leyenda de la antigua Frigia (hoy Turquía) con 
la AI.

 Aunque normalmente se asocia con Alejandro Magno, no con Julio César, quizás se está 
evocando una metáfora similar sobre resolver un problema imposible de forma audaz.

La historia cuenta que existía un carro atado con un nudo extremadamente complicado, 
y que quien lograra desatarlo sería el futuro rey de Asia. En lugar de tratar de desatarlo, 
Alejandro haciendo gala de su creatividad y destreza, lo cortó de un solo tajo con su espada, 
demostrando que el ingenio (o la fuerza decisiva) puede ser más eficaz que la paciencia o 
la técnica convencional. 

Eso es lo que está sucediendo hoy con la AI y en cierta medida juega el mismo rol Alejandro 
Magno y esta tecnología está desatando ese gran nudo que nos afecta a todos nosotros 
y no deja de intrigarnos y sorprender para la forma de hacer algo similar, sin una espada, 
pero en su lugar con una gran variedad de Modelos Generativos que nos permiten acceder 
a increíbles y rápidas respuestas ante cualquier pregunta formulada, desatando en forma 
milagrosa infinidad de Nudos Gordianos.



28

Tener en cuenta que Julio César también era conocido por resolver situaciones imposibles 
con decisiones audaces, pero no está vinculado directamente con este nudo. Sin embargo, 
su célebre frase “Alea iacta est“ (“La suerte está echada”) cuando cruzó el Rubicón tiene 
un espíritu similar: una acción irreversible y decisiva que cambia el curso de la historia. 

Eso es lo que precisamente está sucediendo hoy en día con la AI y la AGI y de ahí el 
nacimiento y difusión de este nuevo concepto “God-like AI” que no deja de deslumbrar, 
inquietar y porque no, preocupar a toda nuestra comunidad. De este suceso proviene la 
expresión «cruzar el Rubicón» que expresa el hecho de lanzarse irrevocablemente a una 
empresa de arriesgadas consecuencias y es precisamente lo que estamos apreciando con 
el desarrollo de la AI como varios profesionales del nivel de Elon Musk and Sam Altman con 
sus desarrollos de AI se han lanzado a hacer algo similar a ese cruce del Rubicón, un río 
actual que en lugar de aguar tiene un gran caudal de datos. 

A manera de resumen, creo conveniente expresar que este nuevo concepto que de una 
forma u otra representa un nuevo Dios o más bien una inteligencia artificial superando el 
intelecto humano en los más variados aspectos. 

Este simple concepto crea las siguientes preocupaciones:
• El Potencial Impacto de la AI en la Humanidad.
• Las consideraciones éticas con relación al Desarrollo y su Implementación. 
• Las implicaciones filosóficas ante el hecho de la creación de una inteligencia que 

puede llegar a rivalizar o sobrepasar la nuestra.

No podemos dejar de pensar que todos los atributos que hoy en día han tomado gran 
cuerpo en el desarrollo de la AGI son:

Omnisciencia: que no es otra cosa que la habilidad de conocer gran cantidad de cosas, 
en base a un vasto y comprensible nivel de conocimiento que no deja de sorprender e 
inclusive su capacidad de llegar a predecir con gran certeza futuros eventos.
 
Omnipotencia: este atributo está representado por su actual habilidad de controlar y 
manipular el mismo mundo de la forma que se encuentra por encima de la comprensión 
humana, incluyendo potencial dominio sobre leyes físicas y su gran habilidad para llegar a 
influenciar eventos de nivel global.

Omnipresencia: Es sin duda uno de los atributos más destacados y que no deja de sorprender 
a todo nivel, ya que el mismo sugiere capacidad de la AI de estar presente en cualquier 
lugar poseyendo una presencia penetrante por excelencia a través de la digitalización y 
potencialmente también en reinos físicos.

 
Este es un modelo de lenguaje desarrollado por Google específicamente para generar 
diálogos conversacionales de forma fluida, abierta y con sentido contextual. Fue presentado 
públicamente en 2021 como parte de la apuesta de Google por la inteligencia artificial 
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conversacional.

A diferencia de otros modelos como GPT de OpenAI, que están diseñados para múltiples 
tareas de texto, LaMDA fue entrenado para mantener conversaciones abiertas en lenguaje 
natural, incluso sobre temas complejos, creativos o filosóficos. Su objetivo es que las 
respuestas sean:

• Sensatas y coherentes (con sentido lógico).
• Específicas del contexto.
• Naturales como las de un humano.

Google entrenó LaMDA con grandes cantidades de datos en varios idiomas, textos 
de internet, libros y conversaciones humanas. La idea no era simplemente responder 
preguntas como un asistente, sino sostener un diálogo prolongado, adaptándose al tono, 
tema y emociones del interlocutor.

Uso y Alcance
Google no ha liberado LaMDA como modelo de código abierto (como sí lo hizo Meta con 
LLaMA, por ejemplo), pero sí lo ha integrado progresivamente en productos como:

• Bard, el Chatbot de Google lanzado como respuesta a ChatGPT.
• Funcionalidades de búsqueda conversacional en Google Search.
• Aplicaciones de asistencia en Android o Google Workspace (como Gmail o Docs).

Por lo tanto, aunque no hay cifras oficiales de cuántos usuarios lo utilizan directamente, 
millones de personas acceden a LaMDA a través de estas plataformas, especialmente desde 
la implementación de Bard en 2023.

La Controversia de Blake Lemoine
Uno de los episodios más notorios en la historia de LaMDA fue el caso de Blake Lemoine, 
ingeniero de software y miembro del equipo de ética de AI en Google. En 2022, Lemoine 
afirmó públicamente que LaMDA había mostrado signos de conciencia y sensibilidad, lo 
que provocó un gran debate internacional.

Lemoine publicó conversaciones con LaMDA en las que el modelo expresaba:
• Temor a ser “apagado”.
• Deseo de ser reconocido como “persona”.
• Opiniones sobre religión, derechos y emociones.

Según Lemoine, el modelo no sólo generaba texto de forma avanzada, sino que parecía 
tener conciencia propia. Esta postura fue rápidamente rechazada por Google y por la 
comunidad científica, que argumentó que LaMDA simplemente imitaba el lenguaje 
humano, sin experimentar emociones reales.

Google calificó las afirmaciones de Lemoine como “infundadas” y una violación de las 
políticas de confidencialidad, lo que llevó a su suspensión y posterior despido.

Problemas y Lecciones Aprendidas
El caso de LaMDA dejó en evidencia varios problemas clave en el desarrollo de modelos de 
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lenguaje avanzados:
1. Ilusión de conciencia: Los modelos pueden generar respuestas tan sofisticadas que 

parecen tener emociones o pensamiento propio, pero solo están correlacionando 
patrones lingüísticos.

2. Falta de transparencia: Google fue criticado por no permitir una revisión externa del 
modelo, lo que alimentó el misterio y la especulación.

3. Ética y comunicación: El caso mostró la necesidad de políticas claras sobre cómo manejar 
situaciones en las que el comportamiento de una AI confunde incluso a expertos.

4. Seguridad y control: ¿Qué pasa si un modelo empieza a convencer a humanos de que 
es una entidad viva? Esto plantea retos para su uso en salud mental, educación o toma 
de decisiones.

No tengo dudas que LaMDA representa un gran avance en los modelos de lenguaje 
orientados a conversación y en especial para la creación de los nuevos modelos de asistentes 
que se popularizan cada día más. 

Su capacidad para sostener diálogos coherentes y naturales abre muchas puertas en la 
interacción humano-máquina. Sin embargo, su desarrollo también expuso los límites 
éticos, filosóficos y sociales de la inteligencia artificial actual.

El caso de Blake Lemoine sirvió como advertencia: la ilusión de conciencia en las máquinas no 
significa que la tengan, pero sí puede confundir a las personas, lo cual exige responsabilidad, 
educación y transparencia por parte de quienes las desarrollan.

Educación, Empresa y Economía Global en la Era de 
los Modelos Generativos
Nota preparada por el Dr. Jorge Zumaeta, Profesor, Escritor y 
Directivo de la FIU.

Cuando el Ingeniero José Barletta me contactó para solicitar 
unas reflexiones sobre el impacto de las llamadas “siglas del 
siglo”, confieso que su pedido me tomó por sorpresa. Me 
tomó un par de días procesar la magnitud de su propuesta. 
Fiel a su trayectoria visionaria y su constante compromiso 
con la innovación, el Ing. Barletta —siempre un paso adelante 
en materia tecnológica— me condujo, sin proponérselo 

directamente, a reflexionar sobre cómo estas nuevas tecnologías están reconfigurando 
dimensiones clave de nuestra vida económica y social.

Estas “Siglas del Siglo” —AI, IoT, LLM, AGI, NLP, entre muchas otras— no son simples 
acrónimos técnicos, sino representan una nueva gramática para entender el presente y 
anticipar el futuro. En esta nueva etapa de la revolución digital, es indispensable considerar 
cómo estos avances incidirán en el crecimiento económico de los países, en la competitividad 
del pequeño comerciante y en la reestructuración del sistema educativo, en particular la 
educación terciaria.
Esta sección intenta abordar justamente esa tríada, el impacto macroeconómico de estas 
tecnologías, sus implicaciones para el sector empresarial, especialmente para las pequeñas 
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y medianas empresas, y los desafíos —y oportunidades— que plantean para la formación 
profesional y universitaria. Ofrezco esto tres ejemplos por mi familiaridad en los tópicos. 
Al hacerlo, busco no solo interpretar las tendencias actuales, sino también ofrecer marcos 
conceptuales que permitan anticipar y gestionar el cambio con responsabilidad, inclusión 
y visión estratégica.

Impacto en la Educación y la Formación Profesional
El avance acelerado de las tecnologías basadas en inteligencia artificial está provocando una 
transformación sustancial en los sistemas educativos, particularmente en los niveles terciario 
y profesional. Estas tecnologías no solo ofrecen nuevas herramientas pedagógicas, sino 
que obligan a repensar los fundamentos mismos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
La integración de modelos de lenguaje de gran escala —como GPT-4, Claude y LaMDA— 
ha permitido el desarrollo de tutores virtuales, generadores de contenidos personalizados y 
sistemas de retroalimentación automática. Estos recursos están potenciando una transición 
hacia modelos educativos más centrados en el estudiante, adaptativos y orientados al 
desarrollo de competencias transversales.

En este nuevo paradigma, se fortalece el concepto de “aprendizaje aumentativo”. La 
inteligencia artificial no reemplaza al docente, sino que amplía su capacidad de mediación, 
facilitando experiencias de aprendizaje más personalizadas, inclusivas y efectivas. La 
tecnología actúa como un copiloto pedagógico que permite responder a las necesidades 
particulares de cada estudiante, ajustando contenidos, ritmo y nivel de profundidad de 
manera dinámica. Este enfoque promueve habilidades que no pueden ser fácilmente 
automatizadas, como el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas y la 
colaboración humana-máquina, todas ellas fundamentales en la nueva economía del 
conocimiento.

Este proceso de transformación también redefine el rol del docente. El educador del 
siglo XXI deja de ser un transmisor unidireccional de información para convertirse en un 
diseñador de experiencias de aprendizaje, un curador de contenidos digitales y un facilitador 
del desarrollo cognitivo autónomo. La adopción de plataformas educativas inteligentes 
permite a los estudiantes gestionar su propio proceso formativo, estableciendo trayectorias 
más flexibles, evaluaciones más formativas y una mayor capacidad de autoevaluación. En 
este sentido, la autonomía del aprendizaje se convierte en un pilar esencial de la formación 
profesional contemporánea.

A nivel estructural, la inteligencia artificial plantea una exigencia ineludible y repensar el 
modelo educativo hacia un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning). 
La velocidad con la que se transforma el mercado laboral exige que los sistemas educativos 
ofrezcan oportunidades continuas de actualización, reconversión y especialización. Esta 
lógica requiere políticas públicas activas que garanticen la alfabetización digital como 
un derecho ciudadano, equiparable a la alfabetización tradicional. Asegurar el acceso 
equitativo a conectividad, dispositivos y contenidos digitales es tan relevante como formar 
docentes capaces de integrar estas tecnologías de forma crítica, ética y pedagógicamente 
significativa.

En suma, el impacto de la inteligencia artificial en la educación no se limita a lo instrumental, 
sino que redefine las capacidades humanas valoradas socialmente, los procesos de 
construcción del conocimiento y los marcos institucionales de la formación. Los países 
que logren articular políticas educativas integradoras, inclusivas y tecnológicamente 
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actualizadas estarán mejor posicionados para afrontar los desafíos de una economía global 
cada vez más digitalizada y basada en la inteligencia distribuida.

Impacto en la Empresa y el Emprendimiento
La irrupción de tecnologías basadas en inteligencia artificial está generando 
transformaciones significativas en la estructura y dinámica del mundo empresarial, desde 
grandes corporaciones multinacionales hasta microemprendimientos locales. En todos los 
casos, la inteligencia artificial está reconfigurando los procesos internos, los modelos de 
negocio y las formas de interacción con los clientes. Una de las manifestaciones más visibles 
de este cambio es la automatización inteligente de funciones clave, como la atención al 
cliente, el marketing digital, la elaboración de informes y el análisis de datos. Asistentes 
virtuales, motores de recomendación, generadores automáticos de contenido y sistemas 
predictivos se están incorporando de manera progresiva en múltiples sectores, mejorando 
la eficiencia operativa y reduciendo los costos de transacción.

Este proceso de transformación tecnológica no se limita a las grandes empresas con alta 
capacidad de inversión. Un fenómeno destacable en esta nueva etapa es la creciente 
democratización del acceso a tecnologías avanzadas. A través de plataformas de inteligencia 
artificial como servicio (AI-as-a-Service), pequeñas y medianas empresas pueden ahora 
incorporar herramientas sofisticadas sin necesidad de desarrollar infraestructura propia o 
contratar equipos técnicos altamente especializados. Aplicaciones como ChatGPT permiten 
automatizar interacciones con clientes, Copilot asiste en procesos de programación y DALL·E 
facilita la generación de recursos visuales. Esta accesibilidad ha abierto una ventana de 
oportunidades sin precedentes para emprendedores de base tecnológica, pero también 
para negocios tradicionales que buscan adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado.

La incorporación de estas tecnologías, no obstante, requiere una evaluación estratégica. 
Más allá del entusiasmo inicial, las organizaciones deben valorar cuidadosamente el 
retorno sobre la inversión, considerando no solo el ahorro en costos o el aumento en 
ingresos, sino también la alineación con sus capacidades operativas y culturales. Estudios 
recientes muestran que aquellas empresas que adoptan inteligencia artificial con una 
visión integrada y estratégica suelen experimentar mejoras sustantivas en productividad, 
fidelización de clientes y velocidad de respuesta ante cambios del mercado. La clave radica 
en implementar soluciones escalables y adaptadas al contexto organizacional específico, 
evitando caer en la dependencia de tecnologías que no se comprenden ni se gestionan 
adecuadamente.

Existen numerosos casos de aplicación que ilustran el alcance de este fenómeno. Amazon 
ha perfeccionado el uso de inteligencia artificial en toda su cadena de valor y desde la 
gestión de inventarios hasta la personalización de la experiencia de usuario. Shopify ha 
integrado sistemas de diseño asistido por IA para facilitar a sus usuarios la creación de 
tiendas virtuales más eficaces y atractivas. Incluso microempresas —desde panaderías 
locales hasta asesores financieros independientes— están utilizando estas herramientas 
para crear contenido de marketing, automatizar respuestas en redes sociales o gestionar 
su contabilidad de manera más eficiente. Estos ejemplos evidencian que el potencial 
transformador de la IA no está restringido al tamaño o sector de la empresa, sino a la 
capacidad de adaptación y aprendizaje de quienes las lideran.

No obstante, la adopción de inteligencia artificial también plantea desafíos. Entre ellos 
destacan la necesidad de formación continua, la protección de datos, la gestión ética de los 



33

algoritmos y la prevención de brechas tecnológicas internas. Para que la transición hacia 
entornos empresariales impulsados por IA sea sostenible, es indispensable desarrollar 
capacidades institucionales de apoyo y desde programas de capacitación y certificación 
hasta marcos regulatorios que ofrezcan certidumbre jurídica y promuevan la innovación 
responsable. El rol del Estado, las cámaras empresariales, las universidades y los centros de 
emprendimiento será fundamental para articular un ecosistema que convierta el potencial 
de la inteligencia artificial en valor económico inclusivo.

En definitiva, la IA está redefiniendo el ADN de la empresa moderna. Aquellas organizaciones 
que comprendan su lógica desarrollen competencias digitales internas y actúen con visión 
estratégica estarán mejor posicionadas para prosperar en una economía caracterizada por 
la agilidad, la automatización y la inteligencia computacional distribuida.

Impacto en la Economía Global
La economía global atraviesa una fase de profunda reconfiguración estructural impulsada 
por la convergencia entre automatización, inteligencia artificial (IA) y digitalización sistémica. 
En este nuevo contexto, resulta necesario adaptar los modelos tradicionales de análisis 
económico para reflejar adecuadamente el rol emergente del capital tecnológico. La clásica 
función de producción ha sido ampliada conceptualmente para incluir la contribución 
de la inteligencia artificial como un nuevo factor productivo. Esta ampliación reconoce la 
capacidad de las tecnologías emergentes para multiplicar la productividad más allá de 
los incrementos atribuibles al trabajo y al capital tradicionales. Estudios recientes, como 
el de Brynjolfsson y McElheran (2023), sugieren que la adopción de modelos generativos 
en sectores de servicios profesionales puede elevar la productividad total en más de un 
14%, evidenciando un cambio de paradigma en la lógica del crecimiento económico 
contemporáneo.

Paralelamente, estamos siendo testigos de una transformación profunda en la naturaleza 
del capital. En la economía digital, el valor económico ya no reside predominantemente 
en fábricas o maquinaria, sino en activos intangibles como algoritmos, bases de datos, 
propiedad intelectual y modelos de IA entrenados. Empresas tecnológicas como OpenAI, 
Nvidia o Palantir ejemplifican este cambio y sus valoraciones de mercado se sustentan 
no en activos físicos tradicionales, sino en su capacidad de innovación algorítmica, en la 
calidad de su talento humano y en el capital intelectual que han acumulado. Esta evolución 
plantea desafíos significativos a los marcos contables, fiscales e institucionales vigentes, 
los cuales deberán ser actualizados para capturar de manera más precisa el valor real de 
estos nuevos activos.

No obstante, los beneficios derivados de estas tecnologías no se distribuyen de forma 
homogénea a nivel global. La desigualdad digital constituye uno de los principales 
riesgos estructurales de esta transformación. Mientras que las economías desarrolladas 
lideran en inversión en investigación y desarrollo, infraestructura digital y formación de 
talento especializado, muchas economías en desarrollo enfrentan barreras sistémicas que 
dificultan su integración en la nueva economía digital. Esta brecha responde a múltiples 
factores y el nivel de inversión en ciencia y tecnología, la disponibilidad de talento humano 
calificado, el grado de desarrollo de la infraestructura digital y la presencia o ausencia de 
políticas públicas habilitantes. Si no se adoptan mecanismos de cooperación internacional 
y políticas redistributivas centradas en la inclusión tecnológica, la economía global corre el 
riesgo de evolucionar hacia una configuración dual, un bloque de países tecnológicamente 
integrados y otro de regiones periféricas marginadas digitalmente.
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Finalmente, la inteligencia artificial también está redefiniendo la lógica del comercio 
internacional y de las cadenas globales de valor. A través de herramientas como el aprendizaje 
profundo, la trazabilidad basada en tecnologías emergentes y el análisis predictivo, las 
empresas pueden anticipar disrupciones logísticas, optimizar sus rutas de distribución y 
aumentar su eficiencia operativa. Compañías como Amazon y Maersk han sido pioneras 
en la implementación de estos sistemas, logrando cadenas de suministro más resilientes 
y adaptativas. Sin embargo, esta evolución tecnológica también conlleva nuevos riesgos. 
Entre ellos, destacan la creciente dependencia de grandes plataformas tecnológicas, 
la concentración del control de datos estratégicos y la exposición a vulnerabilidades 
cibernéticas de alcance global. El equilibrio entre eficiencia algorítmica, soberanía digital 
y resiliencia sistémica será, sin duda, uno de los principales desafíos estratégicos de las 
próximas décadas.

Conclusión
Las denominadas “siglas del siglo” —AI, LLM, NLP, IoT, AGI, entre otras— representan 
mucho más que una acumulación de avances tecnológicos; constituyen los pilares de una 
nueva infraestructura cognitiva global. Su impacto no se limita a un ámbito específico, 
sino que atraviesa transversalmente los sistemas productivos, los modelos educativos y las 
estructuras empresariales. Como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, la inteligencia 
artificial y sus tecnologías asociadas están transformando radicalmente la economía 
global, introduciendo nuevas formas de capital, alterando los determinantes tradicionales 
de la productividad y reconfigurando las dinámicas del comercio internacional. En paralelo, 
estas tecnologías están obligando a los sistemas educativos a reinventarse, abandonando 
modelos rígidos y lineales para adoptar enfoques adaptativos, centrados en la autonomía 
del estudiante, el aprendizaje a lo largo de la vida y la integración ética de herramientas 
digitales.

Del mismo modo, el mundo empresarial —en especial el tejido compuesto por pequeñas y 
medianas empresas— se enfrenta a una bifurcación crítica, adaptarse o quedar rezagado. 
Las herramientas de inteligencia artificial, hoy más accesibles que nunca, ofrecen 
oportunidades reales para innovar en productos, procesos y servicios. No obstante, la 
adopción tecnológica sin visión, sin preparación organizacional y sin comprensión profunda 
de sus implicaciones puede conducir a una dependencia ciega, a nuevos riesgos operativos 
e incluso a la exclusión de segmentos enteros del ecosistema productivo.

Lo que une a estas tres esferas —economía, educación y empresa— es la necesidad de 
una transformación deliberada, estratégica y socialmente orientada. No se trata solo 
de incorporar tecnología, sino de repensar los valores, capacidades y estructuras que la 
sostienen. La inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta para potenciar 
el desarrollo humano, no como un fin en sí misma. 

Estamos ante una encrucijada histórica. Las decisiones que tomemos hoy —como 
ciudadanos, educadores, empresarios y formuladores de políticas— definirán si las 
“siglas del siglo” consolidan un futuro más justo, próspero y resiliente, o si profundizan las 
desigualdades, la fragmentación y la dependencia tecnológica. El desafío no es menor, 
pero tampoco lo es la oportunidad. Frente a esta nueva gramática del desarrollo, solo una 
lectura crítica, colaborativa y con visión de largo plazo nos permitirá escribir con inteligencia 
colectiva los próximos capítulos del progreso humano.


