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Resumen
El espacio público y las democracias contemporáneas se han visto in-
fluenciadas por los recientes desarrollos tecnológicos derivados de las 
redes sociales, la virtualidad y la era digital. Específicamente el avance 
obtenido en el uso de la inteligencia artificial y la importancia del big 
data representan variables fundamentales que inciden en la vida social 
y que enriquecen el campo de estudio de la Comunicación Política y de 
la Ciencia Política, en la medida en que se ocupan de aspectos teóricos y 
prácticos de la política, los sistemas políticos, los comportamientos de la 
sociedad y las relaciones que en ella se desarrollan (Viñas et al., 2023: 45). 
En este contexto, partimos de la hipótesis de que la comunicación política 
en sus dimensiones de comunicación electoral y comunicación guber-
namental se ha visto fuertemente influenciada por el desarrollo de estas 
dos variables que caracterizan la era digital: la IA y el big data. A partir de 
un análisis teórico y documental de la producción de diversos especialis-
tas en los ejes temáticos propuestos, el objetivo del estudio es identificar 
el impacto de estas dos variables en tres aspectos, a saber: las formas 
de comunicación gubernamental, las campañas gubernamentales, y  la 
gestión pública y la gobernanza digital. La selección bibliográfica obe-
dece fundamentalmente a la actualidad de las referencias en cada tema 
y al reconocido prestigio de los autores seleccionados en cada materia. 
Las limitaciones del documento obedecen a lo incipiente de los estudios 
prácticos sobre estas variables en contextos latinoamericanos y en la 
debilidad de una política digital nacional en la mayoría de estos países. Se 
puede inferir que el acceso a la nueva era de conocimiento y virtualidad 
implica establecer en nuestra región centros de investigación y enseñan-
za en materia de IA, así como la consolidación de registros públicos y de 
bases de datos para la toma de decisiones y sopesar los riesgos éticos que 
todas estas transformaciones traen consigo a las sociedades modernas. 
Como agenda investigativa, el impacto de la IA en el futuro inmediato to-
davía plantea más preguntas que respuestas y más aún en campos como 
la comunicación y la política que tienen como insumo fundamental la 
información y sus interacciones en los espacios públicos.

Palabras clave 
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Abstract
Public space and contemporary democracies have been influenced by recent tech-
nological developments derived from social networks, virtuality and the digital 
age. Specifically, the progress obtained in the use of artificial intelligence and the 
importance of big data represent fundamental variables that affect social life and 
that enrich the field of study of political communication and political science, 
to the extent that they deal with of theoretical and practical aspects of politics, 
political systems, the behaviors of society and the relationships that develop in it 
(Viñas et al. 2023: 45). In this context, we start from the hypothesis that Political 
communication in its dimensions of electoral communication and government 
communication has been strongly influenced by the development of these two 
variables that characterize the digital era: AI and big data. Based on a theoretical 
and documentary analysis of the production of various specialists in the proposed 
thematic axes, the objective of the study is to identify the impact of these two 



11 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Abril 2024
Número 56, pp. 9-26

Inteligencia artificial y big data: nuevos paradigmas de la 
Comunicación Política y la Gobernanza Digital.

Daniel Javier de la Garza Montemayor
Carlos Gómez Díaz de León

variables in three aspects, namely: the forms of government communication, in 
government campaigns and in public management and digital governance. The 
bibliographic selection is fundamentally due to the timeliness of the references in 
each topic and the recognized prestige of the authors selected in each subject. The 
limitations of the document are due to the incipient nature of practical studies 
on these variables in Latin American contexts and the weakness of a national 
digital policy in most of these countries. It can be inferred that access to the new 
era of knowledge and virtuality implies establishing AI research and teaching 
centers in our region, as well as the consolidation of public records and databases 
for decision-making and weighing the risks. ethics that all these transformations 
bring with them to modern societies. As a research agenda, the impact of AI in the 
immediate future still raises more questions than answers and even more so in 
fields such as communication and politics that have information and its interac-
tions in public spaces as a fundamental input.

Keywords
Political communication; big data; artificial Intelligence; digital governance.
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1. Introducción
Desde hace varios años se puede argumentar con seriedad que la política se 
había mediatizado (Sartori, 1989). Con esto nos referimos desde la comuni-
cación institucional hasta la forma en que interactúan los actores políticos 
con los ciudadanos. Los medios masivos eran clave para posicionar agendas 
públicas, pero también para promover carreras políticas personales. En la 
disputa por los poderes públicos, la estrategia mediática que adoptaran los 
competidores podía ser clave en su triunfo (Castells, 2008). 

Durante la década del 2000, transitamos a un periodo en el que las pla-
taformas digitales comenzaron a adquirir una creciente relevancia. De esta 
manera, algunos actores políticos comenzaron a utilizar los medios virtuales 
primero como un complemento de sus tácticas en los tradicionales (Hughes 
et al., 2010).

A mediados de la década del 2010, los medios digitales se consolidaron 
de tal forma, que se convirtieron en un serio contrapeso a los tradicionales 
(Howard y Hussain, 2011; Pečiulis, 2016). En el peor de los casos, resultaba 
difícil que fueran ignorados por los actores políticos, partidos y por las ins-
tituciones gubernamentales. A partir de este momento comenzó un periodo 
de progresiva normalización y adopción de las herramientas digitales (De la 
Garza, 2023).

Este proceso estuvo caracterizado por nuevas oportunidades y riesgos 
más o menos visibles. La progresiva digitalización de la política no solo signi-
ficó nuevas posibilidades de interacción, también se trató de un proceso que 
ha estado caracterizado por la desinformación masiva (Tandoc Jr. et al., 2020; 
Hilary y Dumebi, 2021).

En los primeros meses de la presente década, estalló la pandemia de la 
COVID-19, y con ello, el aceleramiento de las interacciones digitales en todos 
los aspectos de la vida social (De la Garza y Peña-Ramos, 2022). Las adminis-
traciones públicas, las campañas electorales y la comunicación institucional 
no fueron la excepción. Muchas de las actividades que se llevaban a cabo de 
forma presencial tuvieron que trasladarse a una modalidad digital de mane-
ra apresurada, como fue el caso de la academia (clases a distancia, defensas 
de tesis, etcétera), pero después de la pandemia algunos procesos se mantu-
vieron digitalizados (Gómez Díaz de León y de la Garza, 2023). 

Los desafíos del presente en esta nueva etapa son enormes. Un ejemplo 
de ello es la emergencia de la inteligencia artificial en el mundo postpande-
mia que ha derivado en una serie de debates sobre sus posibilidades, pero 
también sobre las amenazas que comporta, requiriendo un serio análisis 
(Cheatham et al., 2019; Kaplan y Haenlein, 2020). Por otra parte, algunas de 
las grandes empresas utilizan big data para fortalecer su toma de decisiones, 
pero existen pocos casos de administraciones públicas en donde estas he-
rramientas se utilicen de forma estratégica y exitosa (Maciejewski, 2017). No 
obstante, el potencial sigue ahí, y posiblemente será una línea de investiga-
ción que se profundizará en el futuro cercano.
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El objetivo del presente texto es examinar algunos de los antecedentes 
que nos llevaron a un proceso de cambio en tiempo presente, así como las 
implicaciones que esto podría tener en el corto y mediano plazo. Lo anterior 
tiene como fin contribuir al debate académico sobre las implicaciones de las 
nuevas tecnologías en los sistemas políticos en los próximos años.

2. Comunicación institucional en la era de la información
Los años 90 representaron un punto de inflexión en términos de la influen-
cia de los medios de comunicación en la opinión pública, pero también en 
la actividad política (Verón, 1998). Es posible argumentar que se trató de un 
tiempo en el que se cristalizaron una serie de tendencias que se habían ma-
nifestado en años previos (Davidson, 2016).

Por una parte, es importante recordar que la tercera ola democratizadora 
se caracterizó por el derrumbe de regímenes autoritarios en la década de los 
80. Este proceso derivó en una mayor pluralidad política en la mayoría de 
las democracias contemporáneas (Huntington, 1991). Esto tuvo como una de 
sus consecuencias, que las instituciones públicas requirieran de una comu-
nicación más efectiva con los ciudadanos, sobre todo en aquellos lugares en 
los que había prevalecido algún tipo de gobierno autoritario. Era un momen-
to de la historia en donde se requería persuadir más que imponer decisiones 
(Domínguez, 2009).

La comunicación institucional en la época moderna implica la capacidad 
que tienen las organizaciones para establecer mensajes coherentes y en-
tendibles a diferentes sectores de la ciudadanía, con el fin de rendir cuentas 
mediante un ejercicio periódico de transparencia y lograr obtener en este 
proceso legitimidad (Portugal, 2012). La comunicación institucional con un 
carácter estratégico se vuelve necesaria en un mundo en el que la ciudadanía 
se encuentra expuesta a tantos mensajes de diversa índole (Islas, 2015).

Las instituciones deben dar a conocer acciones, mensajes importantes, 
inclusive algunos plazos que pueden tener impacto en la vida diaria de las 
personas (Medero et al., 2016). Los medios digitales han hecho posible perso-
nalizar algunos de los mensajes y lograr que éstos puedan tener una mayor 
efectividad (López, 2022).

Pero esto no ha sido un proceso sencillo. Existió una etapa de adaptación 
por parte de los políticos y tomadores de decisiones. En un estudio de Martí-
nez y Castillo-Esparcia (2014) realizado casi una década atrás, se menciona 
que la mayoría de las cuentas de políticos españoles que fueron analizadas 
no aprovechaban todas las posibilidades que brindaban las redes sociales.

Pero eso cambió de forma relativamente rápida. En un estudio realizado 
cinco años después sobre la diplomacia española y cómo utilizaban las redes 
sociales para comunicarse con el público, Martínez (2019) demostró que las 
instituciones se habían adaptado en buena medida al nuevo contexto tecno-
lógico, y lo utilizaban para comunicarse con el público.
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Una adecuada comunicación institucional es clave cuando se busca con-
tar con el aval de la ciudadanía. Los administradores no siempre tienen un 
enfoque estratégico en esta materia, como el caso que registraron en Ecuador 
los investigadores Calle y Badía (2020). Con estratégico nos referimos a un 
enfoque basado en el cumplimiento de objetivos determinados que trascien-
den el mero uso de las tecnologías.

La transparencia es una demanda ciudadana y también una obligación 
legal en buena parte de las democracias modernas (Timón, 2012). En esta 
tarea, las instituciones deben comunicar de manera eficiente y eficaz sobre 
el manejo de sus recursos y toma de decisiones. Las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación han proporcionado en los últimos años una serie 
de oportunidades a las administraciones públicas no solo de proporcionar 
información y hacer que la misma se encuentre accesible al público, sino 
también de que sirva como un medio para recibir y responder a las inquietu-
des de la ciudadanía (Paez y Montoya, 2020).

Durante la pandemia, la comunicación institucional fue clave para redu-
cir la incertidumbre que prevalecía en un momento de poca información. 
Un ejemplo de lo anterior nos lo proporciona Espino González (2022) que 
detalla algunas de las estrategias empleadas en la ciudad española de Málaga 
que consistió tanto en combatir la desinformación como en proporcionar in-
formación puntual sobre la crisis sanitaria, utilizando tanto medios conven-
cionales como digitales. Esto contribuyó al eventual reinicio de actividades 
presenciales, pero también en la prevención de contagios.

3. Campañas políticas
Desde que empezó el uso comercial de Internet en la década de los 90s, se 
comenzó a analizar la manera en que podía tener sus efectos en la política 
(Schafer y Thierry, 2018). En realidad, la incidencia era relativamente limi-
tada, porque el acceso a Internet se encontraba severamente restringido en 
aquellos tiempos (Nath et al., 2014).

Un antecedente importante es el surgimiento del periodismo en Internet 
que dio seguimiento al escándalo que derivaría en el juicio de impeachment 
del presidente Bill Clinton entre 1998 y 1999 (Jacobson, 2013). Pero en reali-
dad, la influencia de los medios digitales fue paulatina y esporádica. 

Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y la sub-
secuente controvertida invasión de Iraq en 2003 derivó en una enorme dis-
cusión política que también tuvo eco en Internet. Proliferaron blogs y páginas 
que buscaban disputar la narrativa de los medios masivos de comunicación 
(Cammaerts y Carpentier, 2009; Kaye y Johnson, 2010).

Pero el parteaguas sería la campaña de Barack Obama en 2008, en donde 
las redes sociales virtuales fueron utilizadas para organizar a sus seguidores 
para conseguir primero registrar a los electores y después, incidir en la con-
tienda electoral interna y externa. Fue una campaña que terminaría siendo 
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referencial por su innovación y por el uso de las nuevas tecnologías (Gup-
ta-Carlson, 2016).

En 2010, el surgimiento de Wikileaks demostró que la red podría conver-
tirse en una de las principales fuentes de información de noticias que tuvie-
sen un gran impacto en la opinión pública (Baack, 2011). En los siguientes 
cinco años, los medios digitales tuvieron un carácter disruptivo, impactando 
a la opinión publica en diferentes momentos y contextos históricos, de ma-
nera más frecuente y consistente que en el pasado reciente, como se pudo 
observar durante el 15-M, Invierno Chileno, los procesos electorales de Reino 
Unido y Estados Unidos en 2016, entre otros (Matsilele y Mutsvairo, 2021).

De manera progresiva, la utilización estratégica de los medios digitales en 
los procesos electorales se volvió cada vez más común. Esto creó una dinámi-
ca distinta para nuevos profesionales que manejaban estrategias de comu-
nicación política con una lógica diferente a la que prevalecía en los medios 
masivos (Shmargad y Sanchez, 2022). Un ejemplo de esta nueva coyuntura 
es que fue posible generar mensajes personalizados y segmentados, como no 
había sido posible antes (Wright et al., 2010).

De la misma manera en que se aprovechaban nuevas estrategias para 
consolidar comunidades virtuales que ayudaran a posicionar y socializar 
ciertos mensajes, también comenzaron a surgir tácticas en las que de ma-
nera deliberada se hacía uso de la desinformación (Shu et al., 2020). En otras 
palabras, fake news, noticias apócrifas que oscilaban entre las exageraciones 
y también notas abiertamente falsas (Allcott y Gentzkow, 2017).

En la medida en que el uso de las redes sociales virtuales comenzó a con-
solidarse, fue aparente que podía usarse el algoritmo de manera cuestiona-
ble (Tsamados et al., 2021). Con base en el consumo, consultas, historial de 
búsqueda, cuentas, y otras actividades que comenzaban a crear una huella 
digital, las redes sociales podían crear un perfil de los usuarios (Deeva, 2019). 
De esta manera, se podían dirigir campañas personalizadas que estuvie-
sen orientadas a generar un mayor impacto en las audiencias (Winter et al., 
2021). La ética del algoritmo es algo que sigue debatiéndose en el presente.

También existía la posibilidad de que la información que compartían los 
usuarios en redes sociales fuese utilizada sin su consentimiento con fines 
políticos. El caso de Cambridge Analytica, que operó en las campañas del 
Brexit en Reino Unido y en la elección que llevó al poder a Donald Trump en 
2016, es una prueba de ello (Kanakia et al., 2019; ur Rehman, 2019).

Esto es debido a que el big data permite procesar una gran cantidad de in-
formación que puede ser de gran utilidad al plantear estrategias de comuni-
cación política. Permite, entre otras cosas, hacer prospectiva sobre el posible 
comportamiento de los electores. Esto es importante en un momento de la 
historia en el que las sociedades se encuentran polarizadas en una gran can-
tidad de temas sociales e ideológicos (Ceron et al., 2016; Zhukov et al., 2022).

En los procesos electorales que se encuentran relativamente competidos 
(en donde la campaña puede ser decisiva para ganar o perder), la capacidad 
de incidir y posteriormente movilizar a los sectores indecisos o desafectos a 
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través de campañas mediáticas puede significar la diferencia entre ganar o 
perder (Jagdev et al., 2015; Bennett y Lyon, 2019). En retrospectiva, la forma en 
que se utilizó la información de los futuros electores en los procesos de Gran 
Bretraña y Estados Unidos en 2016 pudo haber cambiado la historia al tratarse 
de procesos que tuvieron un resultado distinto al esperado (Rose, 2017).

Si bien el uso de estas estrategias aún es incipiente en la mayoría de las 
democracias, podemos asegurar que en un mundo de pospandemia, la co-
municación política se ha digitalizado de manera progresiva (Nwafor et al., 
2023). Durante la pandemia existieron varios procesos en los que las cam-
pañas electorales tuvieron que recurrir a estrategias virtuales por el distan-
ciamiento social, pero esta coyuntura derivó en un enorme aprendizaje en 
materia de estrategia electoral (Nurjaman y Hertanto, 2022).

Lo cierto es que las técnicas se han sofisticado a raíz de la presencia de la 
inteligencia artificial. Esto mediante deepfakes, notas que en apariencia son 
reales, pero en realidad son audios, videos y textos que han sido alterados 
para confundir a la opinión pública (Safiullah y Parveen, 2022).

En un estudio reciente (Viudes, 2023: 148) se advierte la incidencia de 
la inteligencia artificial en los procesos electorales y específicamente en las 
campañas políticas en materia de segmentación de audiencias, así como en 
el targeting, es decir, la entrega de mensajes a individuos o grupos específicos 
con el propósito de influir en su voto o conducta electoral. A este respecto, 
en el estudio se presentan diversos casos de éxito de la última década, como 
son las campañas de Obama en 2012, de Modi en 2014, de Trudeau en 2015 
y de Macron en 2017. En todo caso, no hay duda de que la IA ha transformado 
las campañas políticas a través de esta nueva forma de comunicación digital 
más personalizada, eficiente y basada en datos que contribuye a que políti-
cos y partidos tengan una mejor conexión con sus electores y simpatizantes. 
La presencia de la inteligencia artificial en las democracias contemporáneas 
puede derivar tanto en incentivar la participación cívica desde la sociedad 
civil, pero también puede representar un riesgo. En la indagación de Savaget 
et al. (2019) se analizaron y propusieron algunas posibilidades de promover 
la implicación social que muchas veces se encuentra difusa, con ayuda de las 
nuevas tecnologías.

Por otro lado, podemos advertir que, en el tiempo presente, la presencia 
de la inteligencia artificial es más potencial que real, es decir, si bien ya forma 
parte de la realidad actual, su potencial es incalculable y a la vez incipiente. 
Sin embargo, también es cierto que la comprensión sobre sus implicaciones 
requiere un abordaje interdisciplinario y un análisis más profundo que per-
mita dimensionar sus efectos en los sistemas democráticos contemporáneos 
y en el funcionamiento del gobierno (Jungherr, 2023). A continuación, apun-
taremos los principales ángulos de impacto de la inteligencia artificial y el big 
data en el funcionamiento gubernamental.
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4. Inteligencia Artificial y gestión pública: desafíos de una gober-
nanza de redes

Partiendo de una panorámica sucinta de la agenda actual de investigación y 
la literatura académica en el análisis de las implicaciones de la IA y el big data 
en el funcionamiento gubernamental propiamente dicho, es posible desta-
car tres impactos fundamentales: en el funcionamiento democrático, en la 
conformación de una política en la materia y, finalmente, en la posibilidad de 
potenciar el mejoramiento de la gestión pública y de la gobernanza en gene-
ral (Criado, 2019; Pastor, 2022). 

Respecto al funcionamiento democrático, los impactos pueden ser positi-
vos y negativos. Criado (2019) nos previene sobre la amenaza de la evolución 
reciente de la inteligencia artificial a los equilibrios democráticos de nuestras 
comunidades políticas, así como de los riesgos de acentuar la polarización 
y los deepfake. En el mismo sentido, Pastor (2022) advierte sobre el impacto 
desfavorable que sobre la gobernanza implica la inteligencia artificial en ma-
teria de orientación, control y regulación de ésta. Al mismo tiempo destaca su 
efecto positivo en cuanto a las posibilidades de mejora en materia de transpa-
rencia, rendición de cuentas y participación y colaboración ciudadana. 

En efecto, la inteligencia artificial puede contribuir a aumentar la transpa-
rencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública al automatizar 
la recopilación y el análisis de datos relevantes. Esto facilita la supervisión 
y el control de las actividades gubernamentales. Sin embargo, la principal 
amenaza deriva de la ausencia de un marco normativo adecuado a los pa-
radigmas emergentes. Eso implica no solamente la cuestión ética sino tam-
bién el marco legal que regule y proteja los derechos ciudadanos y vele por 
la equidad, la justicia y las libertades fundamentales. Por esta razón, el én-
fasis del debate de una política de inteligencia artificial del sector público se 
ha centrado en los aspectos éticos y normativos y los países más avanzados 
se han preocupado por establecer instituciones que velen por esos aspectos, 
según nos señalan ambos autores. Tal es el ejemplo que podemos extraer 
de los casos de Inglaterra, el Consejo Europeo, España, Colombia y Uruguay, 
entre otros (Pastor, 2022, Criado, 2021). Un caso más reciente lo constituye la 
publicación de la Carta Iberoamericana de inteligencia artificial en la Admi-
nistración Pública, que representa una aportación muy oportuna para deli-
near una política de esta naturaleza en la región. En este sentido, una de las 
principales recomendaciones que propone el documento a partir de la iden-
tificación de los múltiples beneficios asociados a la aplicación y desarrollo de 
la inteligencia artificial en el ámbito gubernamental y, más específicamente, 
en y desde la Administración Pública, es el diseño e instrumentación de Es-
trategias Nacionales de Inteligencia Artificial (CLAD, 2023). 

Desde esta perspectiva es que consideramos pertinente la conformación 
de una política de Estado que asegure la potenciación de la IA más allá de las 
empresas y que promueva su extensión al conjunto de la sociedad y a todos 
los niveles. Para contextualizar una estrategia nacional de esta naturaleza es 
necesario partir del hecho de que la emergencia de la inteligencia artificial 
deriva del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, del desarrollo e in-
novación tecnológica empresarial, no se genera en el Estado a partir de una 
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política pública. Por ello es necesario asumirla como una política sistémi-
ca del Estado que emana de una decisión colectiva en el sentido que le da 
Deutsch (1976) a las decisiones de gobierno. La política es la toma de deci-
siones por medios públicos (Deutsch, 1976) y una política de este calado re-
quiere una voluntad expresa no solo del gobierno, sino de todos los sectores 
de la sociedad. Sin embargo, el nivel de adopción de este reto a nivel global 
todavía es muy incipiente.

Un referente obligado para abordar la relación entre inteligencia artifi-
cial, big data y Administración Pública es el estudio de casos elaborado por 
un grupo de expertos de la Fundación Novagob en España que promueve los 
procesos de innovación y que explora el uso de las redes sociales digitales 
por parte de gobiernos locales y su interrelación con actores sociales como 
factores de mejora de servicios públicos municipales. El estudio es relevante 
en la medida en que enfatiza la importancia de la inteligencia artificial y el big 
data como potenciales herramientas para mejorar los servicios al ciudadano, 
al analizar las comunidades activas de redes sociales digitales generadas por 
gobiernos locales y su tono de comunicación. Las recomendaciones se cen-
tran en el análisis relacional que implican las RDS, en el análisis discursivo de 
la comunicación y en la implementación de una estrategia específica de redes 
sociales digitales a nivel local (Criado, 2021). En el mismo marco de territo-
rialidad y comunicación gubernamental en la era digital destaca el estudio 
sobre la importancia del análisis discursivo contextual y, sobre todo, de una 
planificación estratégica de la comunicación en su doble dimensión: cómo se 
comunica el gobierno y cómo se comunica la sociedad. El análisis contextual 
requiere observar el territorio, los escenarios en los que intervienen los acto-
res sociales, la dinámica de la agenda pública local, la influencia de los acto-
res, el sistema de medios o la cultura ciudadana, entre otros aspectos (Viñas et 
al., 2023: 47). El estudio concluye que el éxito de la estrategia comunicacional 
puede ser consecuencia de la ausencia de análisis contextual y de su desarti-
culación con la vertiente digital y territorial de la comunicación política. 

Otro enfoque de la relación entre Administración Pública e inteligencia 
artificial es el trabajo de Carles Ramió que destaca el impacto que el desarro-
llo tecnológico tendrá como factor disruptivo del sistema global al afectar la 
dimensión política y la dimensión de gestión de las sociedades postmodernas 
(Ramió, 2019). En el plano de la gestión, las perspectivas son positivas sobre 
todo a partir de la reducción de costos, la robotización o la transparencia, 
entre otros factores. Sin embargo, las amenazas más importantes están en 
los efectos sobre los procesos inherentes al personal público y los sistemas 
de gestión de la función pública. Es necesario adecuar la cultura administra-
tiva, evitar la polarización y aprovechar la simbiosis sector público y sector 
privado. En todo caso, el investigador nos previene sobre el doble impacto 
que tendrán estas herramientas en las administraciones públicas: primero al 
alterar las competencias y el nuevo rol que deberá desempeñar la Adminis-
tración Pública del futuro, y segundo en la transformación de la organización 
interna de ésta. Esto último implica necesariamente según Ramió, un efecto 
sobre la gobernanza, lo cual abordaremos a continuación.

En la actualidad, muchos investigadores (Aguilar, Subirats, Ozslak, Cria-
do, entre otros) coinciden en que vivimos un nuevo modelo de gobierno, la 
gobernanza, que contextualizada al desarrollo tecnológico es la gobernanza 
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digital. La complejidad de los problemas, la incertidumbre, la volatilidad y la 
adversidad son constantes que muestran las limitaciones que los gobiernos 
burocráticos tienen para dar soluciones eficaces, eficientes y legitimas a una 
sociedad cada vez más demandante. De ello surge la necesidad de la partici-
pación y la colaboración de diversos actores sociales, políticos y económicos 
en las decisiones y políticas públicas. En su reciente conformación de una 
«Teoría del Gobierno», Aguilar explica esta nueva gobernanza por las insufi-
ciencias, ineficiencias, incapacidad, ineficacia, ilegitimidad y otras limitacio-
nes que tiene el gobierno (Aguilar, 2019: 16). En otro estudio ya lo apuntaba 
el mismo Aguilar: «El Gobierno que posee ingentes recursos, está limitado, 
no posee o no las posee en el grado requerido las capacidades cognoscitivas, 
financieras, tecnológicas, organizativas, políticas, de confiabilidad moral que 
se necesitan para resolver los problemas y efectuar los objetivos de interés 
público» (Aguilar, 2019b: 223). Este nuevo modelo de gobierno aplicado en el 
marco de la irrupción de los procesos de digitalización, de la emergencia de la 
inteligencia artificial y el uso del big data y los algoritmos para incrementar la 
efectividad en el desempeño de las entidades y dependencias gubernamen-
tales, corresponde a la gobernanza digital (Uvalle, 2022: 57). Este modelo, si 
bien deriva de la evolución del gobierno abierto, que tiene como fundamen-
tos la transparencia, la rendición de cuentas, la colaboración y co-creación 
de políticas públicas, en realidad detona exponencialmente las capacidades 
de la Administración Pública convirtiéndola en una administración inteli-
gente. Esto es, en palabras de Ramió, la «smartificación» de los procesos que 
contribuyen a desarrollar la inteligencia institucional en las organizaciones 
públicas (Ramió, 2018: 41).

Las transformaciones en los modelos de gobierno han estado aparejados 
a transformaciones en las Administraciones Públicas y, por ende, en la ges-
tión pública. En este sentido, resulta muy pertinente la perspectiva ofrecida 
originalmente por Criado (2016) y enriquecida por las aportaciones de Ra-
mió (2019) respecto a esta correlación entre los paradigmas recientes de la 
gestión pública y la gobernanza. Básicamente, describe la transformación de 
la Administración pública tradicional a la Nueva Gestión pública (NGP), de 
ésta a la gobernanza y finalmente de esta última al estadio emergente de la 
Gobernanza y Administración Pública Inteligente (GAPI), que se corresponde 
a la gobernanza digital. A cada paradigma Criado asigna diversas caracte-
rísticas que permiten diferenciar cada uno de éstos y comprender mejor el 
proceso de transformación que se ha dado también en el ámbito de la Ad-
ministración Pública. Asimismo, Criado agrega entre las características del 
modelo la función básica que cumple la inteligencia artificial, lo cual clarifica 
la interfase de ambos conceptos: Administración Pública e IA. Abajo presen-
tamos un cuadro simplificado del modelo de Criado.

Como se puede advertir, la correlación entre los elementos tecnológicos 
y las estructuras gubernamentales es innegable, pero la modulación del im-
pacto y los efectos de estos cambios es todavía impredecible. Podemos ser 
optimistas puesto que el horizonte anticipa enormes oportunidades de me-
jora en todos los aspectos del servicio público.
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Tabla I. Paradigmas de gestión y modelos de inteligencia artificial.

Paradigma de gestión Tipo de Estado Rol de la Administración Pública Modelo de IA (objetivo)

Administración Pública 
Tradicional

Estado Bienestar,  
Estado Garantista

Burocracia y personal enfocada en 
cumplimiento de la ley

Optimizar las competencias 
referidas a la seguridad jurídica: 
automatización de tareas

Nueva Gestión Pública Estado modesto, 
mínimo, regulador

Eficiencia y eficacia en la prestación  
de servicios, digitalización

Prestación de servicios y 
generación de inteligencia 
institucional

Nueva Gobernanza Pública Estado colaborativo y 
facilitador

Creación de redes con actores públicos 
y privados, interfase AP-ciudadano

Gestión de externalizaciones con 
empresas y ONG

Gobernanza Pública 
Inteligente

Estado Abierto, Red Empoderar a la ciudadanía hacia las 
comunidades, innovar, co-creación

Creación de valor público a través 
de redes sociales y plataformas 
tecnológicas

Fuente: elaboración propia con información de Criado (2016; 2022).

El futuro nos ha alcanzado con la emergencia de las tecnologías moder-
nas y el reto es una gobernanza y una administración inteligente, como bien 
lo apunta Aguilar. Las deficiencias de nuestros sistemas políticos se ubican 
ahora en los liderazgos, en la capacidad de dirección, en la efectividad de la 
gestión. Es, en otras palabras, la necesidad de legitimar la acción del gobier-
no por sus resultados de gestión (Deutsch, 1976), no por procedimientos. Así 
lo plantea el mismo Criado al establecer los tres niveles de afectación de la 
inteligencia artificial en la Administración pública. El nivel estratégico que 
define la política nacional, el nivel intermedio que involucra la organización 
progresiva de una administración inteligente que va ampliando y mejorando 
la provisión de bienes y servicios y, por último, el nivel más elemental que 
es el del ciudadano y afecta a cómo se incorpora a su comunidad a través de 
los medios ofrecidos por los desarrollos tecnológicos emergentes y las redes 
sociales en el quehacer público (Criado, 2022). Esto significa potenciar la in-
teligencia social para construir un mejor mundo.

5. Conclusiones
Para evitar los riesgos de la inteligencia artificial y aprovechar sus beneficios 
es necesario que la sociedad evolucione y escale un peldaño para llegar a la 
sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento es aquella que 
considera el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo 
y el progreso de la misma. Para ello, estas sociedades hacen que el acceso a la 
educación sea más sencillo y al alcance de toda la población.

Una sociedad del conocimiento, por tanto, es aquella que tiene como ele-
mento fundamental para el desarrollo y el bienestar. Estas sociedades, por 
ello, hacen que el acceso a la educación y, por ende, al conocimiento, sea más 
sencillo que en otros países. El objetivo es promover la difusión del conoci-
miento, pudiendo trasladar este a todos los ámbitos de la sociedad. El fin que 
persiguen estas sociedades es que se utilice dicho conocimiento para fines 
que permitan un mayor desarrollo y progreso.
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La inteligencia artificial es el nuevo detonador del desarrollo económico. 
Las personas, las empresas y los países líderes en IA estarán un paso adelan-
te como sucedió con la Revolución Agrícola, la Revolución Industrial y ahora 
con la Revolución del Conocimiento. Vivimos una coyuntura de cambio de 
época (Gómez Díaz de León y de la Garza, 2023) cuyo rumbo todavía no está 
claro pero que requiere de reflexión, debate y acción. En la actual explosión 
tecnológica, Estados Unidos se mantiene a la cabeza en cuanto a desarrollo y 
aplicación de la IA a nivel global. Le siguen China y países de Europa y Asia. 
China avanza rápidamente con el apoyo del gobierno central que dirige el 
Partido Comunista Chino. América Latina está atrasada en este proceso.

Es urgente que los países de América Latina y México, de manera espe-
cial, desarrollen una política nacional de impulso de la IA a fin de no quedarse 
rezagados. Esto implica, entre otras estrategias: asignar alta prioridad a la IA 
en los planes del gobierno, nacionales, estatales y locales; establecer un plan 
nacional para el desarrollo de la IA; integrar en el plan a universidades, em-
presas, entidades y personas; asignar una partida importante del presupues-
to al desarrollo de la IA; establecer un programa para apoyar a investigadores 
y emprendedores; fomentar el estudio de la IA en universidades con carreras 
y maestrías; otorgar incentivos para el desarrollo y para la creación de em-
presas de IA y muchas más que regulen y garanticen los derechos humanos y 
la protección del medio ambiente.

Desde la perspectiva de la academia es urgente abordar los siguientes 
pasos: creación de talento en las universidades y centros de investigación; 
integración de bancos de datos (sobre todo en salud, economía, educación y 
movilidad) y facilitar su disponibilidad a la ciudadanía; divulgación de la IA 
para que se integre la población en su utilización y crear fuentes de financia-
miento para universidades, empresas y personas en IA.

La existencia del big data puede también ser benéfica para la toma de de-
cisiones en la gestión pública, como se ha mencionado antes. Pero para ello 
se requiere de fortalecer las competencias digitales de los profesionales que 
tienen posiciones de liderazgo, así como un proceso continuo de capacitación 
tanto en el sector público como en el privado de todos los niveles. De la misma 
manera, se requiere que las Administraciones Públicas se comprometan con 
los más altos estándares éticos en materia de manejo de información, entre 
otras medidas que garanticen el uso correcto de las tecnologías emergentes.

La principal limitación del presente estudio es que tiene un carácter docu-
mental y teórico, en los siguientes años existirán oportunidades para desarro-
llar estudios empíricos en la medida en que el uso de la inteligencia artificial 
crezca aún más. Será importante estudiar cómo la IA y el big data se incorporan 
a las estrategias de toma decisiones y si la incorporación de estas tecnologías 
contribuye a generar Administraciones Públicas más efientes y eficaces.
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