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F
ueron seis días de charlas y presentaciones a cargo de 122 expo-
sitores, nacionales y extranjeros —el mayor número en las 14
ediciones del evento—, en torno a una pregunta simple pero
profunda: “¿Qué humanidad queremos ser?”. Congreso Futuro
2025 cerró cargado de hitos y con una serie de reflexiones sobre

diversas dimensiones del ser humano y su relación con temáticas como la
inteligencia artificial, la filosofía, la computación cuántica y los temas me-
dioambientales.

Un holograma de Violeta Parra cantando “Gracias a la Vida” a dúo con
su nieta Javiera Parra en la jornada inaugural, pasando por la presencia de
un Nobel de Física para hablar de lo cuántico, hasta la 1ª Cumbre de Filó-
sof@s el día viernes —que concentró la mayor cantidad de público asis-
tente, obligando a habilitar salas anexas en el Centro Cultural Ceina, en
Santiago—, marcaron un programa que también incluyó encuentros en
todas las regiones del país, de forma presencial o a través de streaming.

El evento, organizado por la comisión Desafíos del Futuro del Senado y
la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), también potenció la participa-
ción de la gente con diversas actividades, como una feria inmersiva y una
exposición de arte y robótica.

A continuación, un repaso a siete charlas en las que científicos e inte-
lectuales abordaron el vínculo entre la tecnología y lo humano. 
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“Es difícil entender o discernir hacia dónde va la
inteligencia artificial y qué tan buena sea”, fue una
de las frases que sentenció Jocelyn Maclure, filó-
sofo canadiense y especialista en IA durante su
charla, en la que hizo un llamado de atención so-
bre los peligros de depender en exceso de esta tec-
nología, sin el necesario control. “Tenemos que es-
tar muy preocupados sobre la IA. No porque se está
acercando a la inteligencia a nivel humano ni por-
que la va a superar, sino porque está creando ries-
gos existenciales”.

Parte de estos riesgos derivan del modo de fun-
cionamiento de estos sistemas, que tienen limita-
ciones. “Trabajan con algoritmos que tratan de
aprender y generar información a partir de conjun-
tos de datos”, explicó. Pero cuando se usa frente a
problemas de la vida real, no es capaz de responder
a lo impredecible. “No agregan el razonamiento ló-
gico o lo que conocemos como sentido común”, co-
mo lo hace el cerebro.

De allí que Maclure planteó que el uso de la IA
debe enfocarse en ser un complemento en lugar de
reemplazar la inteligencia humana: “La inteligencia
humana es un fenómeno biológico; es multimodal,

con muchas capacidades y facultades, y no
todas ellas pueden ser adquiridas por el sis-
tema de IA”.

El problema, a su juicio, es que “la IA
ahora está muy presente, es ubicua”.
La usamos para decisiones impor-
tantes, en ámbitos tan diversos co-
mo la salud, el trabajo, la educación
o a nivel político. “No estoy preo-
cupado porque la IA nos controle;
sí me preocupa que el sistema que
actualmente usamos plantea mu-
chas preguntas éticas importantes
y, tal vez, no deberíamos utilizarla
tanto hasta que hayamos encontrado
el marco adecuado para ello”.

Para Maclure, la solución es generar
mecanismos de control. “Hay que avanzar
hacia regulaciones más fuertes para quienes
están desarrollando sistemas de IA y para quie-
nes los usan”, con el fin de establecer cuándo es
apropiado usar la IA y cuándo no, con el fin de sa-
carle partido. “Ver cómo integramos estas herra-
mientas, con sus ventajas y limitaciones”.

El filósofo canadiense Jo-
celyn Maclure, académico de
la Universidad McGill.

“Estamos en un mundo en el que no sabemos lo que es un hecho verdadero y lo
que es un hecho inventado”, señaló Bruno Patiño, periodista y ejecutivo de medios
francés, en su exposición titulada “Cómo la tecnología y la información redefinen la
democracia”.

Reconocido por su trabajo en medios de comunicación y sus análisis sobre el
impacto de la tecnología digital, Patiño planteó que estamos entrando en una “era
de la ficción”, en la que la frontera entre realidad y ficción se diluye. Como ejemplo,
mencionó imágenes generadas por inteligencia artificial que circulan en redes so-
ciales y que, aunque ficticias, son percibidas como reales.

Esto ocurre, según el periodista, en un contexto de saturación de contenidos en
plataformas como Netflix, YouTube e Instagram. “Estamos abrumados por los con-
tenidos que nos ofrecen. ¡Es fantástico! Pero delegamos nuestras decisiones para
saber a quién y qué escuchar, qué mirar, qué leer. ¿Y a quién delegamos las decisio-
nes? A los algoritmos y a los asistentes personales con IA”, señaló.

Esto, advirtió, crea un entretejido entre el hombre y la máquina que tiene el poder
de cambiar la percepción de las personas sobre el mundo. 

En este escenario, subrayó la importancia de regular la tecnología, proponiendo
tres pilares: la responsabilidad algorítmica, la transparencia en los sistemas de inte-
ligencia artificial y el control sobre los modelos de negocio.

“Sin actos políticos o leyes de defensa del espacio público, nosotros vamos a ser
únicamente objetos de la economía de los datos”, concluyó, advirtiendo sobre la
necesidad de actuar para proteger tanto la democracia como la libertad individual.

El inicio de la era de la ficción

Bruno Patiño también es autor de varios
libros que examinan la transformación digital

y sus efectos en la sociedad.

Más de mil millones de personas en el planeta sufren
de algún problema de salud mental, como deterioro cog-
nitivo y demencia en adultos mayores, y depresión en jó-
venes. Frente a esta realidad, el neurocientífico estadou-
nidense Adam Gazzaley, conocido por su investigación
en el campo de la neurociencia cognitiva y por su trabajo
en el desarrollo de tecnologías que mejoran la función
cerebral, compartió su visión sobre cómo las experiencias
digitales personalizadas podrían marcar el inicio de una
nueva era en la llamada medicina experiencial.

“Estamos en medio de una crisis no solo externa, sino
también interna: una crisis de la mente”, enfatizó Gaz-
zaley al inicio de su charla, en la que cuestionó el uso de
fármacos y moléculas químicas para el tratamiento de
trastornos mentales. “Es hora de adoptar un nuevo pa-
radigma basado en la experiencia humana”, precisó.

A su juicio, la medicina experiencial recurre a viven-
cias, actividades y experiencias prácticas, como el arte,
los videojuegos o la realidad virtual, por ejemplo, que
tienen el potencial de actuar como herramientas tera-
péuticas al estimular la función y plasticidad del cere-
bro. Esto puede favorecer el proceso de aprendizaje,
así como la prevención o tratamientos a nivel de salud.

De hecho, ya se recurre a sistemas que usan tecnolo-
gía como sensores y algoritmos de inteligencia artifi-
cial para adaptar en tiempo real las experiencias digi-
tales a las necesidades del usuario, con el fin de mejo-
rar la atención, reducir el estrés o promover el bienes-
tar general. “Podemos usar la tecnología digital para
dar estas experiencias basadas en la naturaleza y ver su
efecto en el ánimo o en el sueño”, citó como ejemplo.

Experiencias digitales
como herramientas
terapéuticas

El neurocientífico Adam Gazzaley, fundador de Neuros-
cape y académico de la U. de California en San Francisco.

“¿Qué humanidad
queremos ser?” fue
la pregunta que guió
este año cada una de
las charlas, y que
motivaron análisis
sobre los cambios del
hombre frente al
avance tecnológico y
sus desafíos éticos,
sociales y culturales.
J. MARCANO, C. GONZÁLEZ

y M. HERNÁNDEZ 

Un llamado al uso ético de tecnologías como la inteligen-
cia artificial es el que hizo la ingeniera y tecnóloga suiza
Monique Morrow, quien es reconocida por su trabajo en
ciberseguridad y tecnología inclusiva, así como por promo-
ver la ética y la diversidad en la industria tecnológica.

Temas que abordó en su presentación, en la cual des-
tacó tres acciones claves para que instituciones y empre-
sas prioricen el vínculo entre tecnología e inclusión en el
país: invertir en infraestructura digital, promover la liber-
tad y habilidades digitales, y establecer marcos éticos y de
gobernanza de la inteligencia artificial.

“¿Cuántos de ustedes creen que el futuro es brillante?”,
preguntó a los asistentes, para luego abordar que ante el
avance de las nuevas tecnologías, uno de los principales
desafíos es la ética y su uso en un mundo digital, que cada
día evoluciona y se hace parte de las vidas de miles de
cibernautas. El primer llamado de la presidenta y cofun-
dadora de The Humanized Internet fue a un uso respon-
sable de estas herramientas digitales.

Otra de sus preocupaciones es la brecha de desigual-
dad que a nivel global separa a quienes tienen acceso a
las herramientas digitales y quienes no. “El desafío es
cómo vamos a acortar estas desigualdades”, comentó.
Para Morrow, el llamado a la acción pasa por tener claro
que es clave invertir, priorizar y crear un futuro con una
tecnología inclusiva que empodere y garantice habilida-
des digitales para todos.

Hacia una sociedad
más inclusiva, ética
y diversa

Monique Morrow es presidenta de Humanized Internet,
ONG enfocada en acortar las brechas de acceso digital.

Cómo incorporar la IA con
sus ventajas y limitaciones

LISSI, LA STARTUP NACIDA EN LOS ÁNGELES QUE APUNTA A CONVERTIRSE
EN EL MARKETPLACE DE LA INDUSTRIA DE LA CLIMATIZACIÓN. i 5
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El francés
Franck Boutté
propone res-
taurar los
vínculos entre
la ciudad y su
medio natural.
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El arquitecto
y curador,
Jorge Godoy,
plantea que
debemos
concebir las
ciudades
como refugio
silvestre.
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El chileno Jorge Godoy, arquitecto
y curador, abrió su presentación
con una pregunta: “¿Se han ima-

ginado qué lugares ocupan microorga-
nismos en nuestro espacio urbano?”.
Luego, como si estuviera relatando una
historia, continuó: “Espacios descono-
cidos, recovecos, pliegues, espacios
húmedos, secretos, que desconoce-
mos, pero están ahí. Esos lugares son
parte de nuestra trama urbana, de
nuestro espacio habitable y, por tanto,
debemos ocuparnos de ellos”, sostuvo
el cofundador de GUN Architects, con
sede en Berlín, y de Animalesque, un
colectivo interdisciplinario dedicado a
explorar las interacciones entre huma-
nos y el reino animal. 

“Debemos comenzar a descubrirlo,
ocupar las tecnologías que nos permi-
ten entrar en ese mundo, para ver qué
es lo que pasa en esos espacios, muchas
veces microscópicos y que pasan desa-

percibidos”, manifestó y agregó: “No-
sotros los arquitectos normalmente
respondemos a las necesidades huma-
nas, pero estos tiempos significan abrir
nuestra mente a encontrar, compren-
der y colaborar con las necesidades de
otras especies”. 

“Podemos y debemos concebir las
ciudades como refugio silvestre. Luga-
res donde la vida pueda florecer y otras
especies también tengan la posibilidad

de seguir existiendo”, indicó y dio como
ejemplo Berlín, ciudad donde vive. Pa-
ra dar cuenta que esto no solo ocurre a
miles de kilómetros, luego habló del
proyecto “Espejo cosmobotánico”, ubi-
cado en el Museo Interactivo Mirador
(MIM), un proyecto de regeneración de
suelos que intenta promover la biodi-
versidad, del cual fue parte. 

INTELIGENCIA URBANA

El francés Franck Boutté es ingeniero
civil formado en la École Nationale des
Ponts et Chaussées y actual director
ejecutivo de Atelier Franck Boutté, re-
conocido por su enfoque innovador en
el desarrollo sostenible. Su trabajo inte-
gra la arquitectura y la ingeniería para
lograr soluciones de diseño holísticas
que promuevan la sostenibilidad.

En su presentación, explicó que la
“inteligencia urbana” no se basa solo

en la tecnología, sino también en res-
taurar los vínculos entre la ciudad y su
medio natural. “Hay un cambio radical
porque estamos en la edad antropo-
céntrica y por primera vez en la histo-
ria, el medio natural del mañana, vale
decir de la próxima generación, no será
el mismo que el que tenemos hoy. En-
tre los grandes cambios obviamente
está el cambio climático, que no es el
único, pero es un factor importantísi-
mo que afectará profundamente nues-
tra forma de vida, sobre todo en las ciu-
dades”, contextualizó.

Por eso, cree que nos enfrentamos a
un doble desafío: reparar la ciudad reco-
nectándola con el entorno actual y adap-
tarla al cambio previsible del mañana.

Terminó con una cita del físico y filó-
sofo francés Étienne Kleine: “Creer en
el progreso es aceptar, sacrificar el pre-
sente personal en beneficio de un futu-
ro colectivo”.

Urbanismo interespecie e
inteligencia urbana
fueron dos conceptos que
plantearon expertos en el
área para abordar la
situación que enfrentamos
actualmente. SOFÍA MALUENDA

Cómo habitamos
los espacios en un contexto
de crecimiento poblacional

y cambio climático

Y QUÉ SOLUCIONES Y POSTURAS PUEDEN
SER PARTE DE LA SOLUCIÓN:
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Markus Gabriel, filósofo y profesor en
la Universidad de Bonn, habló sobre la

relevancia de pensar en la inteligencia
artificial con una mirada ética y desta-
có la necesidad de crear sistemas éti-
cos, más allá de las regulaciones. 

“¿Cómo podemos proteger la hu-
manidad contra la superinteligencia?”,
se cuestionó durante la presentación y
aseveró que la clave está en “una inteli-

gencia artificial ética en vez de esta idea
muy europea de regulación”.

La clave de su enfoque es desarrollar
una IA que, mediante la recopilación de

grandes datos, pueda analizar juicios mo-
rales y promover un progreso ético global.
En ese sentido, el filósofo identificó tres
“olas” de la ética de la IA. 

La primera, relacionada con el miedo a
la superinteligencia, que ejemplificó con

los escenarios de películas como “Termi-
nator” o “The Matrix”. 

La segunda ola, en la que la IA genera
“sesgos digitales” y distorsiona la verdad.
De hecho, Gabriel consideró que este pro-
blema ya está afectando nuestras demo-
cracias: “Los sistemas de IA producen pa-
trañas políticas”, lamentó.

La tercera ola, dijo, aborda los costos
planetarios de la IA, especialmente por su
alto consumo de electricidad y agua. Y
concluyó con la necesidad de generar pro-
yectos que promuevan la paz, como el pro-
yecto de “bots Gandhi”, basados en el prin-
cipio de no violencia y respeto universal,
para garantizar un futuro más ético y justo.

“Debemos desarrollar sistemas de in-
teligencia artificial y nuevas redes socia-
les que mejoren nuestra ética transcultu-
ral”, concluyó.

Un llamado a priorizar el
desarrollo con valores éticos

Markus Gabriel fue uno de los últi-
mos expositores del Congreso Futuro.

A partir de su experiencia como escritor,
empresario y crítico cultural, el británico An-
drew Keen abordó los desafíos y el impacto de
la tecnología digital en la sociedad. “Estamos
en el umbral de lo que los expertos llaman AGI:
inteligencia artificial general. Estamos crean-
do máquinas que son tan inteligentes como
nosotros, que reflejan lo que somos. ¿Debería-
mos estar nerviosos o emocionados ante este
gran viaje que estamos emprendien-
do colectivamente como seres
humanos?”, planteó.

Frente a un futuro don-
de la IA transformará la
tecnología, pero tam-
bién la identidad hu-
mana, Keen advierte
que “como huma-
nos nos gusta la fa-
miliaridad, lo co-
nocido. Por eso, la
mayoría de noso-
tros somos temero-
sos de esta era de la
tecnología, porque
puede cambiar las re-
laciones con los demás
y con nosotros mismos”.

“Muchos oradores aquí
han hablado de IA, bioética,
tecnología, humanidad... Esta-
mos en una era donde se nos promete
que vamos a vivir para siempre; en la que nos
estamos fusionando con las máquinas, con ro-
bots cada vez más sofisticados… Estas nuevas
tecnologías son un espejo de lo que somos”,
advierte y plantea el desafío ético de cómo evi-
tar que nos fusionemos con ellas. A su juicio,
en un futuro donde la inteligencia artificial se-
rá cada vez más sofisticada, el llamado es a
mantener la humanidad en el centro de nues-
tras decisiones tecnológicas.

Mantener la
humanidad en 
el centro de las
decisiones

Andrew Keen, es-
critor, empresario
y crítico cultural
británico.

“La humanidad se enfrenta a un
reto fundamental, que es si será
capaz de liderar la inteligencia ar-
tificial o ser víctima del automatis-
mo tecnológico”, advirtió el filóso-
fo español José María Lasalle en
su charla “Desafíos éticos de la ci-
vilización artificial”, donde refle-
xionó sobre los riesgos y oportuni-
dades de la inteligencia artificial.

Según Lasalle, es esencial que
la sociedad no solo regule la IA,
sino que desarrolle un diseño éti-
co que guíe su evolución. Y acon-
sejó “empoderarnos sobre ella,
siendo capaces de hacer las cosas
que la tecnología nos puede ayu-
dar a hacer mejor, pero para eso
no debemos desaprender lo que
ya sabemos”.

Lasalle dijo que todo esto im-
plica preservar las capacidades
“para ser humanos con pensa-
miento crítico, con reflexión y con
capacidad para emprender algo
fundamental en todo lo que tiene
que ver con la existencia humana,
que es la capacidad de imaginar,
no solo la capacidad de crear”.

El experto argumentó que, si
bien la IA puede reemplazar tareas
humanas y automatizar procesos,
los seres humanos deben “encon-
trar claves para generar una nueva
alteridad con las máquinas (...), y
eso implica una educación en la
búsqueda de la sabiduría”. 

Y concluye que “a las máquinas
se les puede atribuir el conoci-
miento”, pero “el ser humano tie-
ne que ser capaz de liderar en su
relación con la IA y eso implica un
cambio educativo radical”.

Redefinir la
relación entre
la tecnología y
el ser humano

José María Lasalle es doctor en
Derecho y filósofo, conocido por su
trabajo en la ética de la tecnología.

Congreso
Futuro

2025
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