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O Columna   

lA, creatividad 
y propiedad 
intelectual: 
  

airrupción de la inteli- 
gencia artificial (A) en 
el ámbito creativo ha 
sido, sin duda, uno de 

los debates más visibles y me- 
diáticos de los últimos años. 
Casos como el de OpenAl yStu- 
dio Ghibli han puesto sobre la 
'mesa preguntas necesarias so- 
brela relación entre creativi- 
dad humana, derechos de au- 
tor y desarrollo tecnológico. 
Sin embargo, este debate va 
mucho más allá del arte, lamú- 
sica oel cine. Industrias tan di- 
versas como la automotriz y la 
manufactura también están ex- 
perimentando una transfor- 
mación profunda gracias a la 
IA, enfrentando desafíos simi- 
lares en torno a la propiedad 
intelectual, la innovación y la 
equidad. 

En sectores intensivos en 

investigación y desarrollo, co- 
mo la farmacéutica ola biotec- 
nológica, la inteligencia artifi- 
cial se ha convertido en una 
aliada estratégica para acele- 
rar descubrimientos, identifi- 
car nuevas moléculas o dise- 
ñar tratamientos más perso- 
nalizados. Lo mismo ocurre 
en la industria automotriz, 
donde algoritmos inteligentes 
optimizan desde el diseño 
hasta la producción de vehí- 
culos, o en la manufactura, 
donde la IA habilita procesos 
más eficientes y adaptativos. 

  

Sin embargo, junto con estos 
avances, surgen interrogantes 
importantes: ¿qué ocurre 
cuando una innovación gene- 
rada o co-diseñada por lA en- 
tra en conflicto con patentes 
existentes? ¿Cómo proteger y, 
al mismo tiempo, reconocer 
la originalidad y el valor delos 
aportes humanos y tecnológi- 
cos? 

En este contexto, concep- 
tos como consentimiento, 

transparencia y retribución, 
ampliamente debatidos en las 
industrias creativas, adquie- 
ren relevancia. En el caso de 
lainteligencia artificial aplica- 
daala innovación industrial o 
científica, es necesario asegu- 
rar que los datos utilizados — 
muchas veces derivados de in- 
vestigaciones previas, estu- 
dios académicos obases de da- 
tos especializadas— cuenten 
con las licencias y autorizacio- 
nes correspondientes. No se 
tratasolo de un requisito legal, 
sino de un compromiso ético 
para respetar el trabajo y la in- 
versión que sustentan esos da- 
tos. 

Además, la transparencia 
en el uso de modelos y algorit- 
mos cobra especial relevancia. 
Las empresas, los creadores y 
lasociedad deben poder cono- 
cer cómo funciona la IA y cuá- 
lesson sus fuentes de aprendi- 
zaje, permitiendo así estable- 
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cer mecanismos claros de atri- 
bución y de trazabilidad delas 
innovaciones. 

La pregunta por la retribu- 
ción también es clave: cuando 
la inteligencia artificial genera 
valor económico —ya sea a tra- 
vés de un nuevo fármaco, una 
mejoraenun proceso de fabri- 
cación o una patente disrupti: 
va-, es válido preguntarse có- 
mo este valor se distribuye en- 
trequienesaportaroninforma- 
ción, conocimiento y creativi- 
dad, sean personas, instituci 
neso empresas. 

Paraavanzar en este equili- 
brio, es fundamental fomentar 
espacios de colaboración entre 
el sector público, privado y la 
academia, donde se discutan y 
establezcan criterios claros pa- 
rael uso responsable dela JA. 
La creación de estándares in- 
ternacionales de transparen- 
cia, mecanismos de licencia- 
miento flexible y modelos de 
compensación innovadores 
puedenallanar el camino hacia 
una integración equitativa de 
la inteligencia artificial en di- 
versas industrias. Del mismo 

modo, impulsar foros inter- 
disciplinarios y programas de 
regulación adaptativa permi- 
tiría que las normativas evolu- 
cionen al ritmo de la tecnolo- 
gía, sin frenar su potencial. 

  

  

  

OQ Columna 

El desafío que 
la tecnología 
puede resolver 
  

os largos tiempos 
de espera en los 
centros de salud 
son un problema es- 

tructural que afecta profun- 
damente a América Latina. 

Según datos de la Federa- 
ción Latinoamericana de la 
Industria Farmacéutica (FI- 

FARMA), los pacientes de la 
región esperan, en prome- 
dio, 4,7 años para acceder a 
tratamientos innovadores o 

de última generación. Esta 
demora no solo genera frus- 
tración e incertidumbre en 
los pacientes, sino que tam- 
bién sobrecarga a los equi- 
pos médicos y reduce la efi- 
ciencia del sistema sanita- 
rio. En un mundo donde la 
digitalización ha transfor- 
mado industrias enteras, el 
sector salud sigue enfren- 
tando importantes brechas 
tecnológicas que dificultan 
la optimización de recursos. 

La digitalización ofrece 
herramientas prácticas para 
reducir las listas de espera y 
mejorar el acceso a la aten- 
ción médica. Un ejemplo 
inspirador es el programa 
piloto implementado en el 
Hospital Félix Bulnes de 

Santiago, Chile. Allí, el uso 
de telemedicina e inteligen- 
cia artificial permitió redu- 
cir los tiempos de atención 

médica en un 88% y los cos- 
tos asociados en un 80%. Es- 

te caso demuestra cómo he- 
rramientas como los siste- 

mas de agendamiento inteli- 
gente pueden optimizar la 
programación de consultas, 
eliminando tiempos muer- 
tos y maximizando el uso 
eficiente del personal médi- 
co. 

Además, los modelos 
predictivos basados en inte- 
ligencia artificial permiten 
anticipar la demanda y re- 
distribuir la carga laboral de 
manera equitativa, evitando 
saturaciones en horarios es- 
pecíficos o especialidades 
críticas. Estas soluciones no 
solo mejoran la experiencia 
del paciente, sino que tam- 
bién alivian la presión sobre 
los profesionales de la sa- 
lud. 

Otro desafío importante 
es la falta de interoperabili- 
dad entre los sistemas dein- 
formación médica. La frag- 
mentación de datos entre 
hospitales y clínicas dificul- 
ta una gestión eficiente y ge- 
nera redundancias innece- 
sarias. La integración de re- 
gistros médicos en platafor- 
mas digitales unificadas fa- 
cilita la continuidad del tra- 
tamiento, evita exámenes 

duplicados y reduce signifi- 
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cativamente los tiempos ad- 
ministrativos. 

Según investigaciones 
realizadas por la Escuela de 
Salud Pública de Harvard, el 
uso de inteligencia artificial 

para diagnósticos podría re- 
ducir los costos del trata- 
miento hasta en un 50% y 
mejorar los resultados clí 
cos en un 40%. Estas cifras 

subrayan el potencial trans- 
formador que tiene la adop- 
ción tecnológica en los siste- 
mas sanitarios. 

La tecnología ya está dis- 
ponible, y casos exitosos al- 
rededor del mundo de- 
muestran su impacto posiiti- 
vo. Sin embargo, alcanzar 
una verdadera transforma- 
ción requiere voluntad polí- 
tica y compromiso por par- 
te de los sistemas sanitarios 
para adoptar estos avances. 
La digitalización no debe 
percibirse como una ame- 
naza, sino como una Opor- 
tunidad única para hacer 
más eficiente un sistema 
que, con los mismos recur- 
sos, podría atender mejor y 
más rápido a quienes más lo 
necesitan. 

Es hora de dar este paso 
crucial hacia un sistema sa- 

nitario más ágil, accesible y 
centrado en las personas. 
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Académica Facultad de Salud y Ciencias Sociales 
Universidad de Las Américas Enfrentando la amenaza de la influenza 

  

stamos viviendo 

un otoño indeciso 
entre el calor y el 
frío, pero hay algo 

que avanza con fuerza: los 
virus respiratorios. Aun- 
que en la semana epide- 
miológica N*13 el rinovirus 
lidera la circulación viral 
en Chile, no podemos ig- 
norar la presencia de la in- 
Muenza. 

Esta es una enferme- 

dad respiratoria aguda al- 
tamente contagiosa, cau- 
sada por un virus que afec- 
tala nariz, garganta, bron- 
quios y, en algunos casos, 
los pulmones. Aunque 
puede afectar a personas 

de todas las edades, repre- 
senta un mayor riesgo pa- 
ra adultos mayores, niños 
pequeños y quienes tienen 
patologías crónicas o con 
sistemas inmunes debilita- 
dos. Los virus de influenza 
tipo A y B cambian cons- 
tantemente, lo que genera 
nuevas variantes cada año 
y obliga a actualizar las va- 
cunas. Por eso, inocularse 
es fundamental. 

La influenza se trans- 

mite desde una persona 
enferma al toser, estornu- 
dar o mediante las secre- 
ciones nasales, y puede 
detectarse desde un día 
antes de presentarse los 

síntomas y hasta cinco a 
siete días después de en- 
fermarse. Las personas ya 
infectadas son más conta- 
giosas durante los prime- 
ros tres días del curso de 

  

la enfermedad y los sínto- 
mas incluyen fiebre alta, 
dolores musculares y de 
cabeza, tos seca, dolor de 
garganta y congestión na- 
sal, además de náuseas, 

vómitos y diarrea en algu- 
NOS Casos. 

El Ministerio de Salud 
lanzó la campaña de ino- 
culación el 1 de marzo, ac- 

ción clave que requiere de 
un fuerte compromiso ciu- 
dadano. Cabe destacar 
que la vacuna está dispo- 
nible gratuitamente para 
grupos objetivos: perso- 
nas mayores, embaraza 
das, pacientes crónicos, 
niños y personal de salud. 

Es importante mencio- 
nar que la vacunación es 
la mejor forma para preve- 
nir la influenza y sus com- 
plicaciones. Además, se 
recomienda adoptar medi- 

das preventivas como el 
lavado frecuente de ma- 
nos o uso de alcohol gel, 
cubrir boca y nariz al to- 
ser, y estornudar con un 
pañuelo desechable o con 
el antebrazo, limitar el 
contacto con personas en- 
fermas, usar mascarillas 
en lugares con aglomera- 
ciones y también en cen- 
tros de salud y, finalmen- 
te, ventilar regularmente 
espacios cerrados como 
hogares, oficinas o salas 
de clases. 
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