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En el dinámico panorama de la investigación contemporánea, se subraya la integración de la 
inteligencia artificial (IA) para potenciar la producción científica, confrontando al mismo tiempo 
nuevos desafíos éticos, como el mantenimiento de la transparencia y el manejo de sesgos 
algorítmicos. Este artículo persigue el objetivo de dilucidar cómo los investigadores pueden 
equilibrar los imperativos éticos con las ventajas y desafíos que emergen de la aplicación de la 
IA en su labor. Para ello, se implementó una metodología de revisión sistemática, permitiendo 
el análisis crítico de estudios pertinentes y la identificación de tendencias y perspectivas clave 
sobre el uso ético de la IA. Los resultados enfatizan una creciente conciencia sobre la 
importancia de los marcos éticos y la integridad académica, así como la necesidad de desarrollar 
IA explicables. La conclusión más destacada es que, mediante enfoques multidisciplinarios que 
incorporen directrices éticas continuas y formación en ética de la IA, se promueve una integración 
ética y efectiva de estas tecnologías en la investigación, beneficiando a la comunidad científica y 
a la sociedad. 
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In the dynamic landscape of contemporary research, the integration of artificial intelligence (AI) 
is underscored to enhance scientific production, simultaneously confronting new ethical challenges 
such as maintaining transparency and managing algorithmic biases. This article aims to clarify 
how researchers can balance ethical imperatives with the benefits and challenges arising from the 
use of AI in their work. A systematic review methodology was employed, allowing for critical 
analysis of relevant studies and the identification of key trends and perspectives on the ethical 
use of AI. The findings highlight a growing awareness of the importance of ethical frameworks 
and academic integrity, as well as the need to develop explainable AI. The most significant 
conclusion is that through multidisciplinary approaches that incorporate ongoing ethical 
guidelines and training in AI ethics, an ethical and effective integration of these technologies in 
research is promoted, benefiting both the scientific community and society at large. 

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of 
the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. 

INTRODUCCIÓN 

En el campo de la investigación científica, la ética y la responsabilidad se erigen como pilares 

fundamentales que aseguran la integridad y credibilidad del conocimiento generado. En un 

entorno caracterizado por avances tecnológicos acelerados, la incorporación de la inteligencia 

artificial (IA) en la generación de textos científicos presenta importantes cuestiones éticas y 

metodológicas (Navarro-Cabrera, 2022). 

El aspecto ético en la investigación cubre la necesidad de eliminar prácticas inapropiadas y 

garantizar el control de calidad en la atención médica (Arzuaga-Salazar et al., 2022). La historia 

de la ciencia ha sido testigo de múltiples violaciones éticas, lo que ha llevado a la implementación 

de normativas éticas en la investigación con seres humanos (Ferrero et al., 2022). La ética en la 

investigación es crucial no solo en el ámbito biomédico, sino también en otras áreas como la 

psicología, donde cualquier transgresión ética puede afectar negativamente la validez del trabajo 

realizado (Paz-Enrique, 2023; Roman Acosta, 2023b). 

Desde una perspectiva histórica y académica, el concepto de "ética en la investigación científica" 

ha sido objeto de análisis y debate profundos. La reflexión ética lleva a reconocerla como un 

componente esencial de cualquier proceso de investigación científica, no solo responsabilidad 

del investigador individual, sino también de las instituciones reguladoras de la ciencia y la 

tecnología (Alvites-Huamaní, 2022). La importancia de fomentar una cultura ética en la 

investigación se apoya en factores como el entorno humano, político y los mecanismos de la 
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sociedad civil (Herrera Medina et al., 2022). Esta perspectiva aclara que cualquier 

comportamiento que se aparte de los principios éticos no tiene cabida en la práctica científica 

contemporánea, pues compromete la validez y credibilidad de la investigación (Pérez Ayala, 

2022). 

Desde las pautas éticas establecidas por el Código de Núremberg después de la Segunda Guerra 

Mundial hasta las directrices contemporáneas trazadas por organismos como el Comité de Ética 

de la Investigación, la ética en la investigación ha crecido con una comprensión cada vez más 

profunda de los derechos humanos, la privacidad y la integridad intelectual (Santin Bertoni et al., 

2022). Por otro lado, la inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento exponencial en 

las últimas décadas, revolucionando numerosos ámbitos de la vida moderna. 

Los estudios científicos se han transformado con la ayuda de la IA, que se ha convertido en una 

herramienta indispensable para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones 

complejos y automatizar tareas monótonas. La ética en la IA ha despertado un creciente interés 

y preocupación en la comunidad académica y científica, especialmente en temas como la equidad 

y los sesgos algorítmicos, subrayando la importancia de atenuar estos problemas en el desarrollo 

y despliegue de aplicaciones de IA (Celi et al., 2022; Gaskins, 2022; Kargl et al., 2022; Kooli & 

Muftah, 2022; Ryan, 2022; Roman Acosta, 2023a). 

La utilización de la IA en la producción de textos científicos ha avanzado rápidamente en áreas 

como la generación automática de resúmenes, la traducción de idiomas y la síntesis de 

información. Un estudio reveló que una porción significativa de los artículos científicos 

publicados en los últimos cinco años ha involucrado algún grado de contribución de la IA 

(Canavilhas, 2023; Suazo Galdames, 2023; Lopezosa, 2023). Esta tendencia refleja la integración 

creciente de tecnologías de inteligencia artificial en la investigación científica y los procesos de 

redacción académica. Han surgido varias aplicaciones de inteligencia artificial, como 

SmartPaper.AI, para asistir a investigadores, académicos y estudiantes en su trabajo, mejorando 

la eficiencia y accesibilidad sin sustituir a los investigadores humanos, sino ampliando sus 

capacidades (Medina Romero, 2023). La incorporación de la IA en la producción de textos 

científicos representa un cambio transformador en cómo se realiza y difunde la investigación, 

mostrando el potencial de la IA para revolucionar la comunicación académica (Guerrero-Solé y 

Ballester, 2023). 
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Este fenómeno refleja la creciente dependencia de los investigadores en herramientas 

automatizadas para agilizar el proceso de escritura y análisis. Sin embargo, la evidencia muestra 

que el mal uso de las herramientas de IA puede socavar la integridad del proceso científico. Casos 

recientes de plagio y manipulación de datos han planteado dudas sobre la fiabilidad de los 

resultados obtenidos con la ayuda de algoritmos de IA. Por lo tanto, es crítico abordar estos 

problemas de manera proactiva para mantener viva la confianza en los hallazgos de la 

investigación científica. 

Esto plantea la necesidad crítica de revisar la intersección de la ética y la IA en la producción de 

textos científicos. ¿Cuáles serían los principios éticos que deberían guiar el uso de la IA en la 

investigación? ¿Cómo pueden los investigadores asegurar la transparencia y la integridad en un 

entorno cada vez más automatizado? Esta es una de las preguntas fundamentales, un desafío 

urgente que requiere una atención cuidadosa y reflexiva.  

Por lo tanto, considerando todo lo anterior, la pregunta general que guiará nuestra investigación 

se formulará de la siguiente manera: "¿Cómo pueden los investigadores reconciliar los 

imperativos éticos con las oportunidades y desafíos presentados por la inteligencia artificial en 

la producción de textos científicos?" El objetivo principal del artículo es investigar cómo los 

investigadores pueden reconciliar los imperativos éticos con las oportunidades y desafíos 

presentados por la aparición de la inteligencia artificial en la producción de textos científicos. 

METODOLOGÍA  

El enfoque y método utilizados en esta revisión narrativa, de corte cualitativo, se basan en 

procesos de revisión sistemática rigurosos y comprensivos desde la recopilación hasta los 

métodos de análisis de la información relevante (Gómez Rodríguez 2017; Manterola 2023). 

Inicialmente, se realizó una búsqueda exhaustiva de todas las fuentes de información relevantes, 

como artículos científicos, libros, informes y otros documentos relacionados con la ética en la 

investigación y la inteligencia artificial en la producción científica. La búsqueda se orientó a 

identificar materiales diversos y pertinentes desde bases de datos académicas y motores de 

búsqueda en línea. 

Una vez recopiladas las fuentes de información, se procedió a realizar una lectura crítica y 

selectiva de cada una de ellas. Los recursos seleccionados fueron evaluados en cuanto a su 

relevancia y calidad con base en criterios de inclusión y exclusión, priorizando aquellos que 
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ofrecían una perspectiva sustancial y fundamentada sobre los temas de interés. El resultado 

incluye conceptos clave, definiciones, antecedentes históricos y fundamentos teóricos 

indispensables para la construcción de un marco conceptual sólido sobre el cual se basaría todo 

el análisis, ya sea teórico o empírico. 

Posteriormente, se realizó un análisis temático de la información recopilada, identificando 

patrones, tendencias y puntos de vista relacionados con la ética en la investigación y el uso de la 

inteligencia artificial en la producción científica. El método de análisis fue inductivo, permitiendo 

que los temas emergieran de los datos sin forzarlos en marcos preestablecidos. El análisis se llevó 

a cabo de manera iterativa, con una revisión constante de las interpretaciones para su 

refinamiento, a medida que surgían temas y subtemas con una comprensión de los datos. 

Los temas que emergieron se sintetizaron en una narrativa coherente y persuasiva, con enlaces 

explícitos a cómo los temas abordaron los objetivos e interrogantes de investigación establecidos 

al inicio del estudio. Se justificó claramente la importancia y relevancia del tema, 

contextualizando la discusión en el escenario actual de la investigación científica. Asimismo, se 

discutieron las limitaciones del estudio y la investigación futura necesaria en este campo. 

RESULTADOS  

Fortaleciendo la integridad en la investigación 

El reconocimiento de la importancia de mantener la integridad y la transparencia en la 

investigación para prevenir prácticas no éticas como el plagio, la falsificación de datos y la mala 

conducta científica ha ido en aumento, como lo indican Geary & Goggins (2022). Esta insistencia 

en los estándares éticos es fundamental para preservar la credibilidad y la fiabilidad de los 

hallazgos investigativos, argumento reforzado por Michiels et al. (2023). Se motiva tanto a 

instituciones como a investigadores a priorizar el comportamiento ético para evitar comprometer 

la integridad del trabajo científico, como resaltan Nakitare & Otike (2022). Las principales 

razones para las retracciones en publicaciones académicas incluyen el plagio, problemas con la 

revisión por pares y la duplicación, subrayando el impacto negativo de dicha mala conducta en 

la comunidad científica (Koçyiğit & Akyol, 2022). 

Las iniciativas para combatir el plagio abarcan la sensibilización entre los miembros de la facultad 

y los estudiantes sobre las consecuencias de la deshonestidad académica, según Hasanah & 

Dewantara (2022). La colaboración dentro de la comunidad académica es también crucial para 
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desarrollar soluciones basadas en evidencia que mejoren la confianza en la investigación, 

particularmente en campos como la medicina y la psicología, como lo destacan Khan & Chien 

(2022) y Zhang et al. (2022). Estrategias como el uso de herramientas de detección de antiplagio 

y la implementación de políticas estrictas por parte de las universidades se están empleando para 

abordar el plagio y garantizar la calidad de la investigación (Arabyat et al., 2022; Beketov & 

Lebedeva, 2022). 

En este contexto, se está dando un gran énfasis en la formación ética de los futuros 

investigadores, inculcándoles desde etapas tempranas de su formación la importancia de 

adherirse a los principios de honestidad y ética en sus trabajos. La implementación de seminarios, 

talleres y cursos especializados sobre ética en la investigación se ha convertido en una práctica 

común en muchas instituciones educativas, buscando así crear una cultura de integridad 

académica sólida. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las herramientas 

disponibles para detectar y prevenir el plagio y otras formas de conducta inapropiada, lo que 

representa un desafío constante para mantener actualizadas las políticas y procedimientos en este 

ámbito. 

La responsabilidad de asegurar los estándares éticos en la investigación no recae exclusivamente 

en las instituciones académicas; los editores y las sociedades científicas también juegan un papel 

crucial en el mantenimiento de estos estándares a través de una revisión rigurosa de las 

publicaciones y la aplicación de sanciones para aquellos que violan las normas, como señalan 

Arias Herrera & Morales (2022). La cooperación internacional entre organizaciones dedicadas a 

promover la integridad en la investigación puede facilitar el intercambio de mejores prácticas y 

el desarrollo de estrategias conjuntas para abordar los desafíos éticos en la ciencia, tal como 

indican Moreira Choez et al. (2022). Esta colaboración es esencial para fomentar un ambiente 

de investigación caracterizado por la transparencia, integridad y confiabilidad, según explica 

García-Estrella (2022). 

Las editoriales y las sociedades científicas son instrumentales en el mantenimiento de los 

estándares éticos mediante la implementación de procesos robustos de revisión de publicaciones 

y la aplicación de consecuencias por infracciones éticas (Rosique Cedillo & Gómez, 2022). La 

cooperación entre organizaciones internacionales enfocadas en la integridad de la investigación 

es vital para compartir conocimientos y estrategias que permitan abordar de manera efectiva los 
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dilemas éticos. Al trabajar juntos, estas entidades pueden contribuir a la promoción de una 

conducta ética y a la preservación de la integridad en la investigación. 

Mientras que el reconocimiento de la importancia de la integridad y la transparencia en la 

investigación sigue creciendo, también lo hace el compromiso colectivo con la lucha contra el 

plagio y otras prácticas no éticas. A través de la educación, la colaboración y el uso efectivo de 

la tecnología, la comunidad académica está tomando pasos importantes hacia la creación de un 

entorno de investigación más ético y confiable. 

Desafíos éticos de la inteligencia artificial en la investigación científica 

La integración de la IA en la producción científica ha experimentado un notable incremento, 

con aplicaciones en la generación de textos científicos, la revisión de literatura y el análisis de 

datos. Esta tendencia ha sido destacada por investigadores como Anderson et al. (2023), quienes 

observan el potencial de la IA para acelerar significativamente los procesos de investigación. Sin 

embargo, esta dependencia creciente de la IA también ha suscitado preocupaciones éticas 

importantes. Entre estas, se encuentran la transparencia en la generación de contenido 

automatizado y el riesgo de que los sesgos algorítmicos perpetúen desigualdades y 

discriminaciones en la investigación, tal como señalan Valenzuela (2023) y Cereceda-Monteoliva 

(2023). 

Estas inquietudes han intensificado el debate sobre cómo mantener la integridad en la 

investigación científica, especialmente en lo que respecta a la creación de literatura científica con 

herramientas de IA como ChatGPT. Las políticas propuestas abordan las implicaciones 

relacionadas con la responsabilidad y la autoría de la integración de la IA en la investigación, 

subrayando que las herramientas de IA no pueden ser acreditadas como autores en publicaciones 

científicas debido a la responsabilidad vinculada a la autoría. Este enfoque destaca la necesidad 

de directrices claras para reconocer el papel de la IA en los resultados de investigación, con el 

fin de prevenir el plagio involuntario y mantener la integridad académica (Flanagin et al., 2023). 

En campos como la oncología, investigaciones extensas han explorado las aplicaciones de la IA, 

demostrando su impacto significativo en el avance de las prácticas médicas. Sin embargo, se han 

identificado desafíos relacionados con la interpretabilidad de los resultados de la IA en entornos 

clínicos, lo que subraya la importancia de asegurar la explicabilidad de las aplicaciones de IA en 

el cuidado de la salud (Wu et al., 2022; Zhang et al., 2022). Además, en el ámbito del periodismo 
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deportivo y otros campos periodísticos, se ha explorado el uso de la IA para optimizar funciones 

profesionales y adaptarse a contextos como la pandemia de la Covid-19, aunque se enfrentan a 

limitaciones debido a la falta de recursos (Canavilhas & Giacomelli, 2023; Sanahuja & Rabadán, 

2022). 

Ante este panorama, la comunidad científica se encuentra ante el desafío de equilibrar el avance 

tecnológico con las consideraciones éticas y sociales. El desarrollo de marcos éticos robustos y 

la implementación de prácticas transparentes son fundamentales para integrar de manera efectiva 

la IA en la investigación y la práctica médica. Conforme la IA continúa evolucionando, es crucial 

fomentar un diálogo continuo entre desarrolladores, investigadores y el público para abordar 

estas preocupaciones éticas y garantizar que la tecnología se desarrolle de manera que beneficie 

a la sociedad en su conjunto. En la tabla 1 se puede evidenciar algunos desafíos éticos 

identificados en la literatura científica. 

Tabla 1 

Desafíos éticos 

Autores Desafíos éticos 

Anderson et al. (2023) Aplicaciones de IA en generación de textos, revisión de 

literatura y análisis de datos. 

Valenzuela (2023) Transparencia en generación de contenido automatizado; riesgo 

de perpetuar desigualdades. 

Cereceda-Monteoliva 

(2023) 

Riesgo de sesgos algorítmicos que perpetúan desigualdades y 

discriminación en investigación. 

Flanagin et al. (2023) Responsabilidad y autoría en la integración de IA; necesidad de 

directrices claras. 

Wu et al. (2022) Impacto de IA en oncología; desafíos en interpretabilidad de 

resultados en entornos clínicos. 

Zhang et al. (2022) Importancia de asegurar la explicabilidad de aplicaciones de IA 

en cuidado de la salud. 

Canavilhas & Giacomelli 

(2023) 

Uso de IA para optimizar funciones periodísticas; limitaciones 

por falta de recursos. 
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Sanahuja & Rabadán 

(2022) 

Adaptación de funciones periodísticas a través de IA durante la 

pandemia de Covid-19. 

Fuente: Elaboración propia 

Responsabilidad en la integración de la IA en la investigación científica 

Las investigaciones recientes han resaltado la necesidad de adoptar una postura crítica y reflexiva 

frente al uso de la IA en la investigación científica, señalando la importancia de reconocer tanto 

sus ventajas potenciales como sus limitaciones y riesgos. Se ha subrayado la urgencia de 

desarrollar marcos éticos y regulaciones específicas que guíen hacia un empleo prudente de la IA 

en el entorno científico. Según Haro Sarango et al. (2023), el objetivo es promover un marco 

que fomente valores como la transparencia, la responsabilidad y la equidad, esenciales para la 

investigación. 

Los científicos se enfrentan al reto de equilibrar los mandatos éticos con las posibilidades y 

desafíos que introduce la IA, especialmente en la generación de contenido científico. Es 

fundamental la formulación de normativas éticas rigurosas que rijan el uso de la IA, para asegurar 

su aplicación consciente y ética en los estudios científicos. Esta necesidad abarca tanto los 

aspectos técnicos de la IA como sus consecuencias éticas y sociales, como apuntan Maita-Cruz 

et al. (2022). 

La adopción de marcos éticos y normativas claras para la utilización de la IA en la investigación 

científica protege la integridad y calidad de las investigaciones y contribuye a fortalecer la 

confianza en la comunidad científica y en la sociedad en general. Al promover valores como la 

transparencia, responsabilidad y equidad en la investigación, se establecen las bases para un 

manejo consciente y ético de la IA en la creación de contenido científico, tal como mencionan 

Brenes Maltez et al. (2022). 

Por tanto, es crucial que los investigadores estén informados sobre las implicaciones éticas del 

uso de la IA y se comprometan con la implementación de prácticas responsables. La reflexión 

profunda sobre el empleo de la IA en la ciencia es esencial para asegurar que se maximicen los 

beneficios de esta tecnología, minimizando al mismo tiempo los posibles daños y limitaciones 

asociados, como sugieren Hernández-Gil et al. (2023). 

A medida que la IA sigue abriendo nuevos horizontes en el campo de la investigación científica, 

el desarrollo paralelo de una conciencia ética sobre su uso se convierte en una prioridad 
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indiscutible. El desafío consiste en avanzar tecnológicamente de manera que se respeten los 

principios éticos fundamentales, asegurando así que el progreso científico beneficie a toda la 

humanidad sin comprometer valores éticos esenciales. 

La tabla 2 presentada resume las contribuciones de varios grupos de autores sobre el tema de la 

responsabilidad en la integración de la IA en la investigación científica. Cada entrada destaca un 

aspecto particular de la discusión, desde la promoción de marcos éticos que fomentan valores 

esenciales como la transparencia y la equidad, hasta la importancia de considerar las 

consecuencias éticas y sociales del uso de la IA. 

Tabla 2 

Integración de la IA en la investigación científica 

Autor Contribución 

Haro Sarango et al. 

(2023) 

Promueven un marco ético que fomente la transparencia, 

responsabilidad y equidad en la investigación con IA. 

Maita-Cruz et al. 

(2022) 

Subrayan la importancia de considerar tanto los aspectos técnicos 

como las consecuencias éticas y sociales de la IA. 

Brenes Maltez et al. 

(2022) 

Destacan la importancia de adoptar marcos éticos y normativas claras 

para la utilización consciente y ética de la IA. 

Hernández-Gil et al. 

(2023) 

Insisten en la necesidad de reflexión profunda sobre el uso de la IA 

para maximizar beneficios y minimizar perjuicios. 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN  

Situándose en la intersección entre la IA y la ética en la producción de textos científicos, este 

artículo de revisión sistemática despliega un amplio espectro de perspectivas y hallazgos. Al 

comparar los resultados presentados con investigaciones previas, se observa tanto convergencia 

como divergencia en la comprensión y enfoques hacia la reconciliación de los imperativos éticos 

con las oportunidades y desafíos que presenta la IA en este campo. 

La convergencia es notable en la percepción general sobre la importancia del papel que juega la 

ética en la integración de la IA en la investigación científica. Autores como Valenzuela (2023) y 

Cereceda-Monteoliva (2023) subrayan la necesidad indispensable de transparencia y la reducción 
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de sesgos algorítmicos, aspectos que este artículo también enfatiza. Estos consensos remarcan 

la urgencia de desarrollar marcos éticos sólidos que dirijan las aplicaciones de IA, asegurando 

que su uso en la producción científica incorpore principios de integridad y responsabilidad. De 

esta manera, los resultados presentados se alinean estrechamente con la literatura existente, 

reforzando la premisa de que la ética no es un complemento, sino una parte integral del uso de 

la IA en la ciencia. 

Sin embargo, surgen divergencias en el enfoque específico y las soluciones propuestas para 

afrontar estos desafíos éticos. Este artículo sugiere que mediante la formación ética continua y 

el uso de herramientas de IA diseñadas para promover la equidad y mitigar los sesgos, Flanagin 

et al. (2023) indican que la solución principal reside en políticas editoriales más estrictas y 

directrices de autoría. Aunque ambos enfoques son válidos y no se excluyen mutuamente, tal 

divergencia apunta a la riqueza de estrategias que podrían ensayarse, dependiendo de los 

contextos específicos y las necesidades de investigadores e instituciones. 

El debate también revela un área de desacuerdo respecto al papel de la IA en la autoría de textos 

científicos. Este artículo, en consonancia con Flanagin et al. (2023), argumenta firmemente 

contra la atribución de autoría a herramientas de IA, resaltando la necesidad de claridad en las 

contribuciones humanas. Por otro lado, otras corrientes en la literatura sugieren una visión más 

matizada que reconoce la contribución de la IA de manera que refleje su papel asistente en el 

proceso de investigación sin concederle autoría plena. Esta discrepancia subraya la complejidad 

del debate sobre autoría y contribución en la era de la IA, indicando que aún queda trabajo por 

realizar para alcanzar un consenso en la comunidad científica. 

En cuanto a la aplicabilidad clínica y la explicabilidad de los resultados generados por la IA, este 

artículo comparte puntos en común con Wu et al. (2022) y Zhang et al. (2022), quienes resaltan 

la importancia de que los hallazgos de la IA sean claros e interpretables para los profesionales 

médicos. Esta convergencia refleja un reconocimiento generalizado de que, para que la IA tenga 

un impacto positivo en campos como la oncología, sus procesos y conclusiones deben ser 

accesibles y comprensibles para los practicantes médicos. 

Limitaciones del Estudio 

Aunque este artículo de revisión sistemática es exhaustivo en su enfoque y análisis, no está exento 

de limitaciones. Primero, la rápida evolución de la tecnología de inteligencia artificial y su 
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aplicación en la investigación científica puede hacer que las perspectivas y conclusiones se 

desactualicen rápidamente. Segundo, a pesar de los esfuerzos por abarcar una amplia gama de 

literatura, es posible que algunos estudios relevantes no hayan sido incluidos, lo cual podría 

limitar la amplitud de las perspectivas analizadas. Tercero, la naturaleza cualitativa de esta 

revisión, centrada en la interpretación y síntesis de hallazgos de diversos estudios, puede 

introducir sesgos subjetivos en la evaluación de las evidencias. Por último, la discusión sobre las 

implicaciones éticas y la integración de la IA en la producción de textos científicos se ha llevado 

a cabo principalmente desde una perspectiva académica, sin una consideración profunda de las 

perspectivas industriales o regulatorias, lo cual podría enriquecer el debate sobre este tema. 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

Frente a estas limitaciones, se identifican varias áreas prioritarias para futuras investigaciones: 

1. Actualización continua: Dada la velocidad a la que evoluciona la tecnología de IA, se 

recomienda realizar actualizaciones periódicas de este tipo de revisiones sistemáticas para 

incorporar los últimos avances y aplicaciones en la producción de textos científicos. 

2. Estudios empíricos: Es crucial desarrollar más estudios empíricos que examinen 

directamente los efectos de la integración de la IA en la producción de textos científicos, 

incluyendo la evaluación de sesgos, la eficacia de las herramientas de IA para mejorar la calidad 

y eficiencia de la investigación, y el impacto de la IA en la autoría y credibilidad de los textos 

científicos. 

3. Perspectivas diversas: Futuras investigaciones deberían esforzarse por incluir una gama 

más amplia de perspectivas, especialmente de industrias y reguladores, para proporcionar un 

análisis más holístico de los desafíos y oportunidades presentados por la IA en la investigación 

científica. 

4. Desarrollo de marcos éticos: Se necesita investigación adicional para desarrollar y 

refinar marcos éticos y guías de buenas prácticas para la integración de la IA en la producción 

de textos científicos. Esto debería incluir la consideración de cómo se puede asegurar la 

transparencia, la responsabilidad y la equidad en este proceso. 

5. Tecnologías de IA explicables: Investigar en el desarrollo de tecnologías de IA más 

explicables y transparentes que puedan ser fácilmente interpretadas por los usuarios finales, 
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especialmente en campos críticos como la medicina, podría mejorar significativamente la 

adopción y el impacto positivo de estas herramientas en la investigación científica. 

6. Estudio de casos y aplicaciones prácticas: La realización de estudios de casos sobre 

aplicaciones específicas de la IA en la producción de textos científicos ayudaría a ilustrar los 

desafíos prácticos y las soluciones éticas en contextos reales, proporcionando guías más 

concretas para investigadores y desarrolladores. 

Al abordar estas áreas, las futuras investigaciones pueden avanzar significativamente en nuestra 

comprensión y aplicación de la IA en la producción de textos científicos, asegurando que se 

maximicen sus beneficios mientras se minimizan los riesgos éticos y prácticos asociados. 

CONCLUSIONES 

Este artículo de revisión sistemática ha revelado la complejidad inherente a la integración de la 

IA en la producción de textos científicos, resaltando tanto su potencial para transformar 

positivamente la investigación como los desafíos éticos que ello conlleva. Los hallazgos señalan 

una creciente conciencia dentro de la comunidad académica sobre la necesidad de abordar estos 

desafíos de manera proactiva. Se ha identificado la urgencia de desarrollar marcos éticos robustos 

para guiar la implementación de la IA, enfatizando la importancia de mantener la transparencia 

y mitigar los sesgos algorítmicos, así como la necesidad de claridad en las políticas de autoría 

para preservar la integridad académica. Además, se ha destacado la relevancia de la explicabilidad 

de las tecnologías de IA, especialmente en aplicaciones críticas como la medicina, donde la 

interpretación de los resultados es crucial. 

Estos hallazgos convergen en la idea de que la ética debe ser un componente integral, no 

secundario, en el desarrollo y aplicación de la IA en la ciencia. Se ha revelado que es posible y 

necesario encontrar un equilibrio entre estos elementos, y la clave para esta reconciliación reside 

en la implementación de estrategias multidisciplinarias que incluyan el desarrollo continuo de 

marcos éticos, la educación en ética de la IA para investigadores, y la promoción de una cultura 

de investigación que valore tanto la innovación tecnológica como la integridad y transparencia 

científicas. 

Al abordar proactivamente los riesgos éticos y metodológicos, mientras se aprovechan las 

ventajas que la IA ofrece para la producción de conocimiento, los investigadores pueden avanzar 

hacia una integración más ética y efectiva de la IA en la ciencia. Este artículo, por lo tanto, 
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contribuye a la literatura existente ofreciendo una síntesis comprensiva de los desafíos éticos 

asociados con la IA en la investigación científica y delineando un camino hacia su resolución. La 

convergencia de la ética y la tecnología en este campo representa no solo un desafío, sino también 

una oportunidad para redefinir las prácticas de investigación de maneras que mejoren la calidad, 

eficiencia y equidad de la producción científica. Siguiendo las recomendaciones y 

consideraciones éticas presentadas aquí, la comunidad investigadora puede asegurar que la 

integración de la IA en la ciencia se realice de manera que beneficie a la sociedad en su conjunto, 

respetando al mismo tiempo los principios fundamentales de la investigación ética. 
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