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PRESENTACIÓN 

La información es un concepto fundamental para el desarrollo y manutención de las sociedades e 
instituciones del siglo XXI. Los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación 
han alterado rápidamente nuestra vida pública y privada a un ritmo más veloz y dramático que 
cualquier otro momento de la historia. Esta nueva era de híper-dependencia digital ha sido testigo 
de una explosión de problemas éticos inéditos que difieren de los tradicionales. Por ejemplo, 
¿cómo determinamos qué información debe ser de dominio público?; ¿cuáles son los límites 
éticos en la recopilación de datos por parte de las empresas digitales?; ¿cuál es la responsabilidad 
de los individuos en la verificación de la información antes de compartirla?; ¿es ético usar bots 
para influir en la opinión pública y electoral?; ¿cuáles son las implicaciones éticas y psicológicas 
de la cultura de la cancelación?; ¿cómo deben manejar las plataformas de redes sociales la 
censura y la moderación de contenido?; ¿cómo lidiar con la creación y distribución de deepfakes 
sin consentimiento?; ¿cuál es la responsabilidad ética de los algoritmos de recomendación en la 
propagación de teorías de conspiración?; ¿cuál es la responsabilidad ética de los desarrolladores 
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al crear algoritmos de IA que replican sesgos humanos?; ¿deberían los robots tener derechos si 
alcanzan cierto nivel de inteligencia? 

En este curso examinaremos todas estas preguntas y más. Para ello, dividimos en cinco los temas 
éticos más relevantes de nuestra vida digital: (I) acceso y democratización de la información, (II) 
propiedad intelectual y biométrica, (III) desinformación y posverdad, (IV) privacidad e (V) 
introducción a la ética de la inteligencia artificial. 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar este curso los estudiantes deberán ser capaces de: 
- Explicar la revolución de la información, y un poco de la historia reciente de las tecnologías 

de la información y la comunicación; 
- Comprender el momento histórico en el que estamos y su importancia para las futuras 

generaciones; 
- Explicar los problemas éticos provocados por el rápido cambio tecnológico de la revolución 

de la información, como también desarrollar una postura crítica ante éstos. 

FORMA DE EVALUACIÓN  

• 80% trabajo final 

• 20% participación en clase 

CONTENIDO 

(Todas las lecturas las podrán encontrar en el sitio del curso traducidas: https://sites.google.com/
view/introfilinfo/inicio) 

NÚM. 
DE HRS. 

POR 
UNIDAD

TEMARIO

2 0. Introducción  
0.1. Presentación del curso: la cuarta revolución cognitiva 



6 1. Acceso y democratización de la información 
1.1. Educación: El acceso universal a la educación es fundamental para 
empoderar a los individuos en la sociedad de la información pues facilita la 
participación informada en la sociedad y ayuda a las personas a navegar y 
discernir en un mundo cada vez más saturado de información. 
1.2. Transparencia: La transparencia es crucial para la rendición de cuentas 
y la confianza pública. Permite a los ciudadanos supervisar y criticar las 
acciones de los poderes establecidos, y es un pilar esencial de las 
democracias saludables. 
1.3. Censura: La censura es un tema clave en la ética de la información, ya 
que impacta directamente en la libertad de expresión y el derecho a la 
información. El debate sobre la censura está estrechamente ligado a las 
discusiones sobre los límites de la libertad de expresión y la necesidad de 
proteger a la sociedad de información dañina o falsa.

6 2. Propiedad intelectual y biométrica 
2.1. Copyright: El copyright es crucial para proteger los intereses y los 
incentivos económicos de los creadores, fomentando así la innovación y la 
creatividad. Al mismo tiempo, plantea desafíos en términos de acceso y uso 
justo, especialmente en la era digital donde la reproducción y distribución de 
obras es más fácil y amplia. 
2.2. Web 3.0 y blockchain: Web 3.0 y blockchain tienen el potencial de 
transformar cómo interactuamos en línea, ofreciendo nuevas formas de 
propiedad digital, privacidad mejorada y transacciones seguras. Estas 
tecnologías plantean preguntas significativas sobre la gobernanza, la 
seguridad y la ética en el uso de datos e información. 
2.3. Datos biométricos: Los datos biométricos son cada vez más utilizados 
para la identificación y la seguridad, desde desbloquear teléfonos hasta 
sistemas de vigilancia. Esto plantea importantes cuestiones éticas 
relacionadas con la privacidad, la seguridad de los datos, y el riesgo de abuso 
o discriminación basada en información biométrica.



6 3. Desinformación y posverdad 
3.1. Relativismo: El relativismo se ha vuelto especialmente relevante en 
debates públicos y políticos, donde la distinción entre hechos y opiniones se 
vuelve borrosa. La comprensión de cómo el relativismo afecta la percepción 
pública de la verdad es esencial para abordar la desinformación y fomentar el 
pensamiento crítico. 
3.2 Manipulación: Entender las tácticas de manipulación y cómo 
contrarrestarlas es crucial para mantener la integridad de los sistemas 
democráticos y la confianza pública. La manipulación informativa puede 
tener consecuencias significativas en la política, la sociedad y la cultura. 
3.3. Redes sociales: Las redes sociales son fundamentales en la formación 
de la opinión pública moderna. Comprender cómo funcionan, cómo la 
información se propaga a través de ellas y cómo pueden ser utilizadas para 
difundir desinformación es esencial para desarrollar estrategias efectivas de 
alfabetización mediática y regulación de contenidos.

6 4. Privacidad 
4.1. Ciberseguridad: La ciberseguridad es fundamental en la era digital, 
donde la cantidad de datos personales almacenados y compartidos en línea es 
masiva. Una seguridad informática efectiva es crucial para proteger la 
privacidad individual y corporativa y para mantener la confianza en los 
sistemas digitales. 
4.2. Big data: El uso de Big Data plantea importantes cuestiones de 
privacidad, ya que el análisis detallado de grandes conjuntos de datos puede 
revelar información personal sensible y tendencias privadas. El equilibrio 
entre la utilidad del Big Data y la protección de la privacidad de los 
individuos es un desafío clave en la era de la información. 
4.3. Ciberguerra: La ciberguerra tiene implicaciones significativas para la 
privacidad y la seguridad nacional e internacional. La protección de datos y 
sistemas contra ataques cibernéticos es crucial para la seguridad de los 
individuos y las naciones, y plantea preguntas éticas sobre la naturaleza y la 
conducta de la guerra en el siglo XXI.
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6 5. Introducción a la ética de la inteligencia artificial 
5.1. Máquinas e inteligencia: Este tópico explora la naturaleza de la 
inteligencia artificial y cómo las máquinas pueden emular procesos de toma 
de decisiones, aprendizaje y percepción típicamente asociados con la 
inteligencia humana. Se cuestiona qué significa para una máquina ser 
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para tomar decisiones y actuar de manera independiente. La decidibilidad se 
ocupa de la capacidad de comprender y explicar las decisiones tomadas por 
la IA. Este tópico aborda cuestiones sobre la autonomía de las máquinas y la 
transparencia de sus procesos de toma de decisiones.
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