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1. Introducción 

La inteligencia artificial (IA) se presenta como una de las 
fuerzas más transformadoras de nuestra era, pues encie-
rra la promesa de remodelar nuestras sociedades. Como 
era de esperar, este fenómeno ha captado la atención de 
los gobiernos de todo el mundo, y los gobiernos locales 
no son una excepción. Una reciente encuesta revela la 
existencia de un gran interés en las alcaldías de las princi-
pales ciudades del mundo por el uso de herramientas de 
IA para mejorar la prestación de los servicios públicos y 
abordar retos urbanos apremiantes tales como la conges-
tión del tráfico, la mejora de las infraestructuras, la segu-
ridad pública y la mitigación del cambio climático. Este 
profundo interés no es simplemente teórico; casi el 70% 
de los alcaldes y alcaldesas encuestados declararon haber 
probado esta tecnología, si bien sólo unos pocos la han 
implantado activamente. Por tanto, el impacto tangible de 
la IA en las zonas urbanas es sin duda importante.

Sin embargo, el entusiasmo que rodea a la adopción de 
la “inteligencia artificial urbana” se ve atenuado por un 
grado equivalente de cautela a la hora de utilizar las he-
rramientas algorítmicas. Esta prudencia se debe a las re-
percusiones que los sistemas de IA podrían tener en los 
derechos humanos, así como a los importantes riesgos 
sociales y costes ambientales relacionados con la crecien-
te dependencia de nuestras sociedades y gobiernos con 

respecto a los sistemas de IA. Además, las aplicaciones 
de IA urbana operan en marcos políticos concretos, por 
lo que ejercen una marcada influencia política. Las ciu-
dades son espacios políticos en los que los gobiernos 
locales tienen el poder de tomar decisiones que afectan 
a millones de vidas. No es casualidad que la Ley de In-
teligencia Artificial de la Unión Europea (UE) clasifique 
ciertos usos habituales de los sistemas de IA en entor-
nos urbanos como de riesgo limitado o alto, lo que hace 
imprescindible examinar cuidadosamente el entramado 
formado por los sistemas algorítmicos y sus implicacio-
nes políticas y éticas.

En esencia, es urgente que las ciudades adquieran co-
nocimientos sobre el desarrollo ético de la IA; y este es 
precisamente el objetivo que pretende alcanzar el Atlas 
de la Inteligencia Artificial Urbana. Considerado como el 
proyecto insignia del Observatorio Global de la Inteli-
gencia Artificial Urbana (GOUAI, por sus siglas en in-
glés), el Atlas ofrece una colección seleccionada de más 
de 200 iniciativas de 70 ciudades de todo el mundo, con-
solidándose como el repositorio de inteligencia artificial 
urbana, de acceso libre, más completo a nivel mundial. 
A partir de la investigación realizada, en este informe se 
pretende analizar los casos que se recogen en el Atlas y 
ofrecer una perspectiva general de las buenas prácticas y 
las tendencias que caracterizan la evolución mundial de 
la IA urbana.
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El Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana, considerado el proyecto emblemático del Observatorio Global de 
Inteligencia Artificial Urbana (GOUAI), se ha consolidado como el repositorio de inteligencia artificial urbana de 
carácter ético, de acceso libre, más importante y completo a nivel mundial. A partir de la investigación realizada, 
en este informe se analizan los casos que se recogen en el Atlas y se ofrece una amplia perspectiva de las buenas 
prácticas y las tendencias que caracterizan la evolución global de la inteligencia artificial urbana.
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https://www.bloomberg.org/press/bloomberg-philanthropies-launches-city-ai-connect-for-mayors-to-trial-and-advance-generative-artificial-intelligence-to-improve-public-services/
https://gouai.cidob.org/atlas/
https://gouai.cidob.org/atlas/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/
https://gouai.cidob.org/
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En concreto, el informe aborda las siguientes preguntas: 
¿en qué regiones muestran los gobiernos locales una ma-
yor actividad en la implantación de sistemas de IA con 
una orientación ética?, ¿qué principios éticos aplican con 
más frecuencia las ciudades y cuál es el motivo?, ¿cómo se 
aplican en la práctica estos principios y cuáles de ellos se 
suelen pasar por alto?, ¿en qué fase de implantación se en-
cuentran los municipios con respecto al uso de tecnología 
de IA?, ¿están ya en marcha la mayoría de los proyectos 
o se sigue poniendo el acento sobre todo en debatir los 
proyectos piloto?, ¿qué caracteriza al ecosistema de IA ur-
bana de los gobiernos locales y quiénes son los principales 
actores aliados de estos?, y ¿es la IA urbana algo exclusivo 
de las grandes ciudades?

El informe se estructura en cuatro secciones. La primera 
ofrece una visión metodológica del proceso de investi-
gación en el que se basa la creación del Atlas, con infor-
mación sobre los criterios utilizados para seleccionar los 
casos que aparecen en él. La segunda sección, más teórica, 

tiene por objeto aclarar el concepto de “inteligencia artifi-
cial urbana”, plantea una reflexión sobre la relación entre 
el urbanismo y las tecnologías de inteligencia artificial y 
pone de relieve los elementos distintivos que diferencian 
la IA urbana de otros tipos de sistemas algorítmicos. La 
tercera sección presenta las tendencias clave de la inteli-
gencia artificial urbana que se desprenden del análisis del 
Atlas. Por último, en la cuarta sección se analiza la regula-
ción local de la IA y se identifican iniciativas políticas em-
prendidas por ciudades de todo el mundo para garantizar 
la implantación ética de los sistemas algorítmicos.

2. Nota metodológica

El Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana del GOUAI es 
el resultado de en una extensa investigación documental 
derivada de la recopilación sistemática de datos de diver-
sas fuentes de acceso público, como informes oficiales de 
las ciudades, sitios web gubernamentales, organismos de 
desarrollo urbano, informes de empresas tecnológicas, re-
vistas sobre ciudades inteligentes y otras plataformas en 
línea de temáticas relacionadas. En menor medida, tam-
bién se realizaron entrevistas y encuestas a las autorida-
des municipales y otras partes interesadas. La investiga-
ción, iniciada en 2021, sigue en curso y permanece abierta 
a la recepción de casos adicionales a través de un formu-
lario en línea.

Los proyectos incluidos en la base de datos debían cum-
plir cuatro criterios específicos: (1) una alineación explíci-
ta con los principios éticos1 del GOUAI, (2) la participa-
ción o el apoyo, directos o indirectos, del gobierno muni-
cipal, (3) una orientación clara a la IA urbana (es decir, con 
aplicaciones identificables en un marco urbano), y (4) un 
historial documentado de planificación, implementación 
o desarrollo activo.

Se ha procurado que este informe y la amplia investiga-
ción que sustenta el Atlas sean exhaustivos, pero sus auto-
ras reconocen la existencia de posibles omisiones a la hora 
de reflejar todos los casos que se recogen en el Atlas. Ello 
se debe a las importantes limitaciones encontradas duran-
te el proceso de recopilación de datos. La principal dificul-
tad radica en la gran dependencia de las fuentes públicas, 
puesto que muchas ciudades no promueven activamen-
te sus proyectos de IA urbana ni proporcionan informa-
ción de fácil acceso sobre ellos. Esta falta de promoción y 
transparencia constituye un obstáculo muy relevante para 

obtener datos completos y actualizados. Además, inclu-
so cuando las ciudades divulgan información sobre sus 
proyectos, las implicaciones y consideraciones éticas no 
suelen explicitarse ni están lo suficientemente documen-
tadas. Esta ambigüedad hace difícil valorar la adecuación 
de algunos proyectos a los principios éticos del GOUAI, 
lo que da lugar a la exclusión de algunas posibles buenas 
prácticas.

En la misma línea, la recogida de datos de fuentes prima-
rias se vio en general afectada por la respuesta –escasa y 
de carácter esporádico– de los trabajadores municipales, 
cuya limitada disponibilidad y capacidad para responder 
a las preguntas fue un obstáculo para la recopilación de 
datos cualitativos. Incluso cuando estaban dispuestos a 
compartir información, los trabajadores municipales so-
lían encontrar dificultades relacionadas con la comunica-
ción interna. Este problema refleja la complejidad de la 
tarea de coordinar y difundir información dentro de las 
administraciones municipales.

El concepto de “IA urbana” trata de poner de manifiesto la relación existente 
entre los sistemas algorítmicos y los espacios urbanos, y abarca el entorno 
construido, las infraestructuras, los lugares y las personas y sus prácticas 
sociales.

1. Equidad y no discriminación; transparencia y apertura; seguridad y ciberseguridad; 
protección de la privacidad; sostenibilidad, y rendición de cuentas.

https://gouai.cidob.org/contribute/
https://gouai.cidob.org/contribute/
https://gouai.cidob.org/#principles
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3. El concepto de “inteligencia artificial urbana”

La inteligencia artificial está intrínsecamente relacionada 
con la vida urbana. Para empezar, los espacios urbanos 
son escenarios tangibles y destacados en los que la presen-
cia de la IA se hace visible. Las ciudades también sirven de 
campo de prueba para las formas nuevas de IA y son los 
lugares donde se manifiestan algunos de los efectos socia-
les y ambientales de estos sistemas, así como las oportu-
nidades y los riesgos asociados con su uso (Galceran-Ver-
cher y Rodríguez-Perez, 2024). Además, el funcionamien-
to y el desarrollo de la IA exigen una diversidad de recur-
sos, muchos de los cuales están estrechamente ligados a 
los entornos urbanos. Básicamente, las ciudades pueden 
describirse como microcosmos a través de los cuales la IA 
observa y capta el mundo. Más concretamente, las ciuda-
des proporcionan cuatro tipos fundamentales de recursos 
(Cugurullo et al., 2023b):

• Espacios urbanos. La IA requiere entornos físicos sobre 
los que actuar, y estos suelen ser urbanos. Las carreteras, 
los edificios, los parques y las calles son algunos ejem-
plos.

• Acceso a actividades. Los asentamientos urbanos encie-
rran una cuantía y diversidad crecientes de las activida-
des que se realizan en todo el mundo. Por consiguiente, 
para participar en las interacciones sociales, terciar en 
las transacciones económicas, influir en los procesos po-
líticos o intervenir en los cambios ambientales a nivel 
mundial, la IA debe interactuar con los sistemas urba-
nos.

• Datos para el aprendizaje automático. En la actualidad, la 
mayoría de los sistemas de IA mejoran su capacidad 
mediante procesos de aprendizaje automático, lo que 
implica un uso de datos considerable. Las zonas urba-
nas, que se caracterizan por su densidad poblacional, 
son importantes centros de coordinación de diversas 
actividades humanas, lo que las convierte en agentes 
fundamentales de producción de datos. Sin embargo, la 
importancia de las ciudades radica no sólo en el enorme 
volumen de información que generan, sino también en 
la calidad de esa información. Los espacios urbanos pro-
ducen datos en tiempo real, muy detallados y especial-
mente provechosos para las aplicaciones de aprendizaje 
automático.

• Infraestructuras e instalaciones. Las ciudades también 
ofrecen otros servicios clave, como las redes eléctricas, 
las granjas de servidores, etc.

Así pues, el concepto de inteligencia artificial urbana tra-
ta de poner de manifiesto la relación existente entre los 
sistemas algorítmicos y los espacios urbanos, y abarca 
el entorno construido, las infraestructuras, los lugares y 
las personas y sus prácticas sociales (Luusua et al., 2023). 
Puede definirse, entonces, como todo sistema que emplea 
datos obtenidos del entorno urbano, tratados mediante 

algoritmos y que producen aplicaciones prácticas en la di-
námica socioespacial de la ciudad (Popelka et al., 2023, p. 
14). En términos generales, la materialización urbana de 
los sistemas de IA ha adoptado cuatro formas distintas: 
los vehículos autónomos, los robots urbanos, los cerebros 
de las ciudades y los agentes de software urbanos (Cugu-
rullo et al., 2023a).

Existen algunos elementos importantes que distinguen 
la inteligencia artificial urbana de otras formas de inteli-
gencia artificial (Popelka et al., 2023). En primer lugar, la 
complejidad de la ciudad, en el sentido de que en el fun-
cionamiento de las zonas urbanas intervienen numerosos 
sectores interconectados. El Atlas de la Inteligencia Artificial 
Urbana clasifica las iniciativas de inteligencia urbana en 
siete áreas de ese tipo: servicios sociales, gobernanza y 
servicios urbanos, medioambiente y recursos, movilidad, 
infraestructuras y planificación urbana, economía y nego-
cios, seguridad y resiliencia. Del mismo modo, en la vida 
urbana participan muchos actores, como el sector priva-
do, las organizaciones de la sociedad civil o las comunida-
des de base. El segundo elemento es el hecho de que la IA 
urbana opera en marcos políticos concretos. Las ciudades 
son espacios políticos en los que los gobiernos locales tie-
nen la facultad de tomar decisiones que afectan a la vida 
de millones de personas, por lo que las aplicaciones urba-
nas de inteligencia artificial tienen una marcada influen-
cia política. Además, es precisamente el reconocimiento 
de esta dimensión política lo que ha llevado al Atlas a dar 
prioridad, al menos en la primera fase de la investigación, 
a la recopilación de casos en los que hay gobiernos locales 
implicados de forma directa o indirecta. El último elemen-
to distintivo de la IA urbana es su carácter híbrido, en el 
sentido de que la IA urbana no puede existir únicamente 
en el ámbito digital; por el contrario, necesita la materiali-
dad y los componentes de infraestructura de los sistemas 
urbanos físicos.

Como se ha señalado, el valor añadido y aspecto dis-
tintivo del Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana del 
GOUAI residen en el hincapié que hace en los casos de 
uso que presentan consideraciones éticas. Esta cuestión 
es importante porque la implantación generalizada de 
sistemas de IA en las zonas urbanas, unida a las con-
secuencias que estos sistemas tienen en nuestra vida 
urbana cotidiana y en el proceso de creación de las ciu-
dades, suscita numerosas preocupaciones en ese senti-
do. Por tanto, hay una creciente necesidad de estudiar 
el entramado formado por la inteligencia artificial, la 
dimensión física de los espacios urbanos, la vida de las 
personas y los aspectos políticos y éticos propios de la 
IA urbana. A este respecto, cabe señalar que la Ley de 
IA de la UE ha clasificado determinados usos habituales 
de los sistemas de IA en entornos urbanos como de ries-
go limitado o alto (véase la tabla 1). Esto implica que 
es preciso aplicar determinadas salvaguardias –como la 
realización de pruebas, la documentación, la transpa-
rencia o las obligaciones de notificación– para mitigar 
los posibles efectos nocivos.
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4. Resumen de las tendencias

a. Europa y América del Norte: ¿baluartes de la IA ética?

El 80% de las iniciativas documentadas en el Atlas de la 
Inteligencia Artificial Urbana se encuentran en América 
del Norte y Europa, seguidas de Asia (10%), América 
Latina y el Caribe (8%) y Oriente Medio y el Norte de 
África (1%). Esta distribución desigual (véase la figura 
1) plantea la pregunta de si la IA urbana tiene que ver 
principalmente con el Norte global. Efectivamente, gran 
parte de la tecnología la desarrollan industrias de esta 
región, con lo que a los municipios les resulta fácil acce-
der a ella y situarse como centros de innovación para su 
utilización. Por otra parte, las ciudades europeas y nor-

teamericanas suelen poseer más recursos, tanto técnicos 
como financieros, y también disponen de mayores nive-
les de autonomía fiscal y política para iniciar, desarrollar 
o regular proyectos tecnológicos. En las demás regiones 
del mundo, estas competencias suelen corresponder al 
ámbito nacional. De hecho, muchas ciudades de todo el 
planeta sirven simplemente de banco de pruebas de las 
innovaciones impulsadas por el sector privado, las orga-
nizaciones supranacionales y otros niveles de gobierno. 
En tales casos, el gobierno local no siempre asume un 
papel activo en estos avances.

Con todo, esta representación distorsionada también se 
ve agravada por otras limitaciones (abordadas en parte 
en la sección metodológica de este informe). En primer 

Figura 1. Distribución geográfica de los casos recogidos en el Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana

Fuente:  Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana

Tabla 1. Aplicaciones de IA urbana de riesgo limitado y alto
Sistemas de IA de riesgo limitado y alto riesgo según la Ley de IA de la UE Ejemplos de aplicaciones urbanas 
Identificación biométrica y categorización de personas físicas Londres-Uso policial del reconocimiento facial en directo

Gestión y explotación de infraestructuras críticas (por ejemplo, el tráfico por 
carretera y el suministro de agua, gas, calefacción y electricidad)

Austin-Uso de cámaras de circuito cerrado para mejorar la circulación y 
seguridad en carretera

Acceso a los servicios públicos esenciales y disfrute de estos: sistemas de IA 
para evaluar el derecho de una persona a prestaciones y servicios sociales Nantes-Tarificación social del agua y tarificación solidaria del transporte 

Sistemas de inteligencia artificial con fines de aplicación de la ley, como 
predecir un hecho delictivo basándose en perfiles Nueva York-Software policial de análisis predictivo 

Sistemas de IA que interactúan con las personas y generan o manipulan 
contenidos

Chatbots municipales, como:
• Pair, el ayudante del funcionariado público de Singapur
• Uso de ChatGPT por parte del Gobierno Metropolitano de Tokio
• Chatbot de Helsinki para consejos relacionados con la salud

Fuente: Elaboración propia.

https://www.euaiact.com/annex/3
https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/fr/facial-recognition-technology/
https://www.youtube.com/watch?v=S8LFl3IcuPg&t=27s&ab_channel=TACCutexas
https://www.youtube.com/watch?v=S8LFl3IcuPg&t=27s&ab_channel=TACCutexas
https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_algorithmes-nantes-metropole/table/
https://www.businessinsider.com/nypd-new-york-police-voyager-labs-social-media-surveillance-crime-2023-9
https://www.smartnation.gov.sg/media-hub/parliament/28022023/
https://www.japantimes.co.jp/news/2023/06/14/national/tokyo-metropolitan-government-chat-gpt-use/
https://digi.hel.fi/english/ds/digital-services-helsinki/healthcare-chatbot-247/
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lugar, existen disparidades en las estrategias de comu-
nicación, ya que las ciudades americanas y europeas 
suelen emplear enfoques comunicativos más sólidos y 
dirigidos al exterior. Esta visibilidad hace que sus pro-
yectos sean más accesibles para el público en general 
en comparación con muchas de sus homólogas. En se-
gundo lugar, la proximidad geográfica desempeña un 
papel clave. Este Atlas es resultado del GOUAI, proyec-
to conjunto del Programa Ciudades Globales de CIDOB 
y las ciudades de Barcelona, Ámsterdam y Londres, en 
el marco de la Coalición de Ciudades por los Derechos 
Digitales; de ahí que resulte más fácil establecer canales 
de comunicación con las ciudades ya conectadas a tra-
vés de estas redes. Sin embargo, la proximidad geográ-
fica también introduce otro tipo de limitaciones, como 
las barreras lingüísticas y las diferencias culturales, ya 
que los puntos de vista sobre la IA ética varían de una 
región a otra. Estas realidades dificultan la recopila-
ción de información detallada sobre las iniciativas de 
IA urbana de otras partes del mundo, lo que repercute 
en la exhaustividad de la base de datos e influye en la 
valoración de prácticas éticas de IA existentes en todo 
el planeta. Todo ello pone de manifiesto la importancia 
de adoptar un enfoque más inclusivo y representativo a 
nivel mundial con respecto a la recopilación de datos y 
la evaluación ética en futuras investigaciones.

b. Gobernanza y servicios sociales: las principales 
áreas para la implantación de la IA

Como muestra la figura 2, la inmensa mayoría de los 
gobiernos locales utilizan las herramientas de inteligen-
cia artificial para mejorar la gobernanza y los servicios 
urbanos. Un ejemplo claro es la creciente tendencia en-
tre las ciudades de todo el mundo a implantar chatbots 
urbanos para atender a la población y prestar servicios 
(p. ej., Dubai.AI). Además, varias ciudades aprovechan 
cada vez más las herramientas de IA para mejorar los 
procesos internos de gestión municipal (p. ej., La Haya), 
recopilar datos para regular el espacio público (p. ej., 
Taoyuán), gestionar y analizar los datos de la ciudad (p. 
ej., Los Ángeles), mejorar la eficiencia de los servicios 
urbanos (p. ej., Melbourne) o aumentar la labor policial 
(p. ej., Seúl). El área de gobernanza y servicios urbanos, 
constitutiva del 66% del total de iniciativas recogidas en 
el Atlas, se presenta como la categoría predominante en 

la IA urbana, seguida de movilidad (24%), servicios so-
ciales (22%) y medioambiente y recursos (22%).

Por otro lado, las áreas menos representadas en el At-
las son infraestructuras y urbanismo (10%), seguridad y 
resiliencia (9%) y economía y negocios (4%). De hecho, 
sólo siete de las iniciativas incluidas en el Atlas están 
orientadas a la economía, con proyectos tales como el 
uso de la IA para identificar oportunidades comerciales 
(p. ej., Buenos Aires) o mejorar la logística de la indus-
tria local (p. ej., Róterdam). Estas bajas cifras pueden 
indicar una falta de interés por parte de los municipios 
en la aplicación de la IA con fines productivos o de be-
neficio económico, en contraste con el amplio uso de la 
IA para el progreso económico existente a nivel mun-
dial. En cambio, la seguridad y la resiliencia son áreas 
de gran prioridad para los municipios, pero están infra-
rrepresentadas en el Atlas debido a las consideraciones 
éticas. Por ejemplo, en el Atlas se excluyen deliberada-
mente los controvertidos usos del reconocimiento facial, 
ampliamente empleado en muchas ciudades de todo el 
mundo. En cambio, se incluyen ejemplos de responsa-
bilidad en esta área, como la elaboración de leyes sobre 
la privacidad biométrica dirigidas a las empresas (p. ej., 
Nueva York), el uso de la IA para la detección temprana 
de incendios (p. ej., Hong Kong) o el mapeo de la per-
cepción de seguridad (p. ej., Estocolmo).

c. Transparencia y protección de la privacidad: los 
principios éticos de oro 

Los principios éticos que los municipios aplican en la 
implantación y el desarrollo de la inteligencia artificial 
urbana presentan diferencias en cuanto a su frecuencia. 
Cabe destacar la adopción generalizada del principio 
de transparencia y apertura, presente en el 67% de las 
iniciativas incluidas en el Atlas (véase la figura 3). Una 
explicación plausible del predominio de este principio 
básico es la percepción de que resulta fácil de aplicar, 
principalmente informando al público sobre el uso de la 
IA (es decir, cuándo, cómo y con qué propósito se em-
plean los sistemas de IA). Esta información se difunde a 

Economía y Negocios
Seguridad y Resiliencia

Infraestructura y Planificación 
Urbana

Medioambiente y Recursos
Servicios Sociales

Movilidad
Gobernanza y Servicios Urbanos

4%
9%

11%
22%
22%

24%
66%

Figura 2. IA urbana por áreas2

Fuente: Elaboración propia.

2. La mayoría de las iniciativas recogidas en el Atlas (61%) pertenecen a una sola 
categoría.

https://citiesfordigitalrights.org/
https://citiesfordigitalrights.org/
https://www.digitaldubai.ae/newsroom/news/digital-dubai-launches-dubai.ai-in-partnership-with-dubai-center-for-artificial-intelligence
https://signalen.org/
https://www.smartcitiesdive.com/press-release/20201008-smart-energy-taiwan-street-lights-integrated-with-ai-to-promote-energy-sav/
https://airquality.lacity.org/
https://www.intelligentcio.com/apac/2021/08/13/nokia-and-melbourne-use-ai-to-understand-waste-disposal-behavior/
https://english.seoul.go.kr/seoul-cracks-down-on-digital-sex-crimes-using-ai-technology/
https://moc.buenosaires.gob.ar/
https://innovacion.apba.es/digital-twin-technology-to-improve-port-operations-port-of-rotterdam-roadmap-and-use-case-2/
https://www.chathamhouse.org/2022/11/regulating-facial-recognition-latin-america
https://www.chathamhouse.org/2022/11/regulating-facial-recognition-latin-america
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/08/nyc-passes-biometric-data-protection-laws-aimed-at-businesses
https://www.smartcity.gov.hk/smart-village.html
https://www.senseablestockholm.org/projects/kartlaggning-av-upplevd-trygghet-med-ai-1.1143132
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través de canales y plataformas de comunicación abier-
tos, especialmente registros e inventarios de IA tales 
como los creados por las ciudades de Ámsterdam, Nan-
tes, Helsinki o San José. En menor medida, este princi-
pio también puede cumplirse mediante la adopción de 
iniciativas de código abierto y datos abiertos siempre 
que sea posible.

La protección de la privacidad, identificada en el 50% de 
las iniciativas, es el segundo principio más adoptado. Se 
consigue principalmente mediante la anonimización de 
la información y, más recientemente, mediante la gene-
ración de datos sintéticos. Hay abundantes ejemplos de 
estas prácticas, como la anonimización de las matrículas 
y la información biométrica al emplear herramientas de 
reconocimiento de imágenes (p. ej., el análisis de compor-

tamiento, condado de Gran Mánchester o la solución inte-
ligente del tráfico, Melbourne), el uso de tecnología lidar y 
radar para evitar ante todo el registro de información per-
sonal identificable (p. ej., el proyecto Roboat, Ámsterdam) 
o la elaboración de marcos para los datos sintéticos (p. ej., 
el marco para la implementación de técnicas de datos sin-
téticos, Dubái). En este contexto, no cabe duda de que el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la 
UE ha desempeñado un papel determinante a la hora de 
trazar el camino de una considerable cultura de la priva-
cidad desde el diseño.

En cambio, los principios de equidad y no discrimina-
ción (42%), seguridad y ciberseguridad (40%) y rendi-
ción de cuentas (33%) se aplican de forma desigual, con 
presencia en aproximadamente el 40% de las iniciativas. 

Figura 3. Principios éticos del GOUAI

Transparencia y Apertura,
67%

Protección de la privacidad, 
50%

Equidad y No 
Discriminación,

42%

Seguridad  
y Ciberseguridad,

40%

Sostenibilidad, 6%

Rendición de 
cuentas,  

33%

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Imagen del uso de software de análisis del comportamiento en Gran Mánchester

Fuente: Caso práctico extraído del Atlas de la Inteligencia Artificial Urbana

https://algoritmeregister.amsterdam.nl/en/ai-register/
https://data.nantesmetropole.fr/pages/algorithmes_nantes_metropole/
https://data.nantesmetropole.fr/pages/algorithmes_nantes_metropole/
https://ai.hel.fi/en/ai-register/
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/information-technology/digital-privacy/ai-reviews-algorithm-register
https://signalen.org/
https://humanisingautonomy.com/partners-with-transportforgreatermanchester/
https://humanisingautonomy.com/partners-with-transportforgreatermanchester/
https://vivacitylabs.com/solutions/australia-new-zealand/
https://vivacitylabs.com/solutions/australia-new-zealand/
https://www.ams-institute.org/news/roboat-ready-self-driving-pilots-amsterdam-canals/
https://www.digitaldubai.ae/knowledge-hub/publications/synthetic-data
https://www.digitaldubai.ae/knowledge-hub/publications/synthetic-data
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Algunas prácticas que se emplean habitualmente para 
defender estos principios son la realización de auditorías 
externas, la adopción de enfoques basados en mantener 
informada a las personas y la utilización de la tecnología 
para ayudar en la toma de decisiones en lugar de auto-
matizarla por completo. Sin embargo, hay que señalar 
que, aunque las auditorías externas son una medida de-
seable para respetar estos tres principios, las empresas 
proveedoras de sistemas de IA suelen ser reacias a reve-
lar información basándose en la protección contra copia 
y escritura, lo que da lugar al uso de tecnologías de caja 
negra3 y al desgaste de estos principios.

Cuando establecemos referencias cruzadas entre áreas y 
principios, concluimos que la adopción de los distintos 
principios éticos en las distintas áreas presenta una gran 
variabilidad (véase la figura 5). La transparencia es el prin-
cipio más extendido en todas las áreas, pero su importan-
cia es especialmente pronunciada en la IA urbana relacio-
nada con la prestación de servicios sociales. Teniendo en 
cuenta que los sistemas de IA en este ámbito se utilizan 
a veces para asignar prestaciones sociales –y, por tanto, 
repercuten en la vida de las personas más vulnerables– es 
indispensable establecer salvaguardias para comprender 
y, si es necesario, impugnar las decisiones tomadas. Los 
principios de equidad y no discriminación, y de rendición 
de cuentas también tienen un peso considerable en el área 
de los servicios sociales por razones similares.

3. Las cajas negras de IA son sistemas de inteligencia artificial cuyo funcionamiento 
interno es invisible para la persona usuaria. Se puede introducir datos en ellos y 
obtener resultados, pero no se puede examinar la lógica que generó esos resultados.

Una segunda observación es que algunas áreas necesitan 
incluir una mayor diversidad de principios éticos que otras. 
En particular, las iniciativas relacionadas con la movilidad 
parecen incorporar menos disposiciones éticas, que, cuan-
do figuran, se centran principalmente en consideraciones 
de transparencia y protección de la privacidad. Una última 
y llamativa observación es la insuficiente atención prestada 
al principio de sostenibilidad en las iniciativas que tratan 
de mejorar las condiciones ambientales y la asignación de 
recursos. Este aspecto se analiza más a fondo en la sección 
siguiente.

d. Sostenibilidad: la realidad incómoda

Como se ha señalado, la sostenibilidad es, con diferencia, 
el principio menos defendido, y solo aparece en el 6% de 
las iniciativas. Además, en los ejemplos encontrados, este 
concepto se menciona principalmente en las estrategias y 
no se aplica en los propios proyectos. El reto consiste en 
conciliar el lado oscuro de la inteligencia artificial –abor-
dar las repercusiones sociales y ambientales que conlleva 
el uso de esta tecnología– con su utilización para alcanzar 
fines sostenibles. En esencia, la sostenibilidad de la IA cho-
ca con el uso de la IA en favor de la sostenibilidad. Desde el 
punto de vista ambiental, la IA requiere de forma intrínseca 
una gran cantidad de energía y recursos, genera cantidades 
considerables de residuos electrónicos y depende de la ex-
tracción –generalmente insostenible– de metales y tierras 
raras, lo que supone costes no solo ambientales, sino tam-
bién sociales y geopolíticos. Algunas estrategias para lograr 
que la IA sea más ecológica son utilizar energía sostenible 
para alimentar los centros de datos ecológicos y reutilizar el 
exceso de calor que se genera en ellos, entrenar algoritmos 
con una mínima cantidad de conjuntos pequeños –en lugar 
de grandes– de datos y considerar la posibilidad de recurrir 
a un suministro ético de los materiales.

En cuanto a la sostenibilidad social, se ha demostrado in-
equívocamente que la IA y los sistemas algorítmicos en 
general reproducen y refuerzan los prejuicios sociales exis-
tentes. Para abordar eficazmente esta cuestión, las ciudades 
deben adoptar una perspectiva de derechos digitales que 
garantice el respeto de los principios éticos fundamentales. 
En este sentido, iniciativas tales como la Coalición de Ciu-
dades por los Derechos Digitales son espacios clave para 
que las urbes establezcan marcos operacionales que permi-
tan promover los derechos humanos en los entornos digi-
tales. Por otra parte, el propio proceso de entrenamiento 
de la IA también suscita dudas de carácter ético, ya que, de 
hecho, gran parte de este entrenamiento “automatizado” lo 
realizan en muchos casos personas con empleos mal remu-
nerados y en unas condiciones dudosas en el Sur global.

e. Crecimiento exponencial de la IA urbana: una tecno-
logía que ha llegado para quedarse

Respecto al marco temporal, el 64% de los casos recopila-
dos en el Atlas se iniciaron entre 2017 y 2023, lo que indica 
un notable repunte en la adopción de sistemas algorítmicos 

Figura 5. Principios éticos por área
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Fuente: Elaboración propia.

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/293/el_lado_oscuro_medioambiental_de_la_digitalizacion_una_perspectiva_urbana
https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-021-00043-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-021-00043-6
https://stockholmdataparks.com/
https://stockholmdataparks.com/
https://stockholmdataparks.com/
https://www.vice.com/en/article/wxnaqz/ai-isnt-artificial-or-intelligent
https://www.vice.com/en/article/wxnaqz/ai-isnt-artificial-or-intelligent
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por parte de los municipios en los últimos cinco años (véa-
se la figura 6). Además, 2021 fue un punto de inflexión en 
la formulación de estrategias y políticas locales para regu-
lar la inteligencia artificial, en consonancia con la tendencia 
mundial de aceleración de los esfuerzos por regularla.

Figura 6. Fecha de inicio de las iniciativas
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Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere al grado de madurez (figura 7), el 66% 
de estas iniciativas ya están plenamente implementadas, 
mientras que el resto se encuentran en fase de implemen-
tación o planificación (el 17% en ambos casos)4. Por consi-
guiente, podemos deducir que muchas ciudades de todo 
el mundo han superado la fase piloto de esta tecnología 
y ya la emplean activamente en una amplia variedad de 
áreas de sus funciones cotidianas. Este crecimiento segui-
rá aumentando de forma exponencial en los próximos 
años, sostenido por el incremento constante de las inver-
siones mundiales en el desarrollo de la IA y el creciente 
interés popular por esta tecnología.

f. Inteligencia artificial urbana: un esfuerzo colectivo de 
múltiples partes interesadas

La mayoría de las iniciativas que aparecen en el Atlas son 
producto de diversas formas de asociación público-priva-
da, que implican colaboraciones de ciudades, empresas, 
centros de conocimiento y diversas organizaciones interna-
cionales y supranacionales, como la Unión Europea y las 
Naciones Unidas. Además, existe una tendencia creciente 
a la colaboración intermunicipal, a menudo facilitada por 
redes internacionales de ciudades tales como Eurocities. En 
este contexto, es fundamental insistir en que la mayoría de 
las ciudades del mundo carecen de los recursos financie-
ros y la capacidad técnica necesarios para desarrollar solu-
ciones y elaborar proyectos de inteligencia artificial por su 
cuenta, lo que las lleva a adquirir esta tecnología principal-
mente a través de los canales de contratación pública.

Figura 7. Nivel de madurez de las iniciativas
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Fuente: Elaboración propia.

Esta situación pone de manifiesto la gran importancia que 
revisten las alianzas y colaboraciones, que han sido fun-
damentales para alentar a ciudades de diversos tamaños a 
adoptar la IA. A pesar de la preocupación por el hecho de 
que la IA podría perpetuar las desigualdades geográficas 
que se han producido en los sectores de alta tecnología que la 
antecedieron, concentrados en centros tecnológicos punteros 
y ciudades “famosas”, nuestro Atlas revela que la revolución 
de la IA no es exclusiva de las grandes ciudades. En reali-
dad, ocurre lo contrario: el 66% de las ciudades identificadas 
en nuestro Atlas son pequeñas y medianas, con poblaciones 
que oscilan entre 250.000 y 1.000.000 de habitantes.

5. De la adopción de la IA a su gobernanza: ¿cómo 
regulan la IA las ciudades?

El análisis de los tipos de iniciativas urbanas de inteligencia 
artificial recogidas en el Atlas revela que, si bien muchas ciu-
dades innovan activamente en materia de los casos de uso 
de la IA, son pocas las que han puesto en marcha políticas 
específicas o estrategias integrales sobre la adopción de esos 
sistemas y garantizan la adecuación con los principios éticos 
fundamentales. En términos cuantitativos, un significativo 
82% de los casos que aparecen en el Atlas son servicios o so-
luciones urbanos concretos basados en la IA, mientras que 
los porcentajes relativos a las políticas y las estrategias son 
considerablemente inferiores (12% y 6%, respectivamente), 
como puede apreciarse en la figura 8. Dicho de otro modo: 
solo el 11% de las ciudades documentadas en el Atlas han 
establecido estrategias o planes de acción específicos sobre la 
IA. Entre la labor de este selecto grupo de ciudades pioneras, 
cabe destacar la estrategia de IA (2021) de la ciudad de Nue-
va York y su correspondiente plan de acción (2023), la es-
trategia municipal de Barcelona para impulsar una IA ética 
(2021), la agenda de la IA de Ámsterdam (2021), el plan de 
inteligencia artificial de Buenos Aires (2021) o la estrategia 
de inteligencia artificial de Viena (2019).

4. En el 28% de las iniciativas no se dispone de información sobre el estado de madurez 
ni el año de inicio.

https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/procurement-ai/news/new-version-ai-clauses-available-discussion
https://express.adobe.com/page/kyYWPHoATpii6/
https://eurocities.eu/latest/nine-cities-set-standards-for-the-transparent-use-of-artificial-intelligence/
https://www.brookings.edu/articles/the-geography-of-ai/
https://www.nyc.gov/assets/cto/downloads/ai-strategy/nyc_ai_strategy.pdf
https://www.nyc.gov/assets/cto/downloads/ai-strategy/nyc_ai_strategy.pdf
https://www.nyc.gov/assets/oti/downloads/pdf/reports/artificial-intelligence-action-plan.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/sites/default/files/2023-11/Mesura-de-Govern-Intel-ligencia-artificial_cat-v2.47-ca-ES_.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/1018100/agenda_ai_eng_1.pdf
https://buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/innovacion/plan-de-inteligencia-artificial
https://digitales.wien.gv.at/wp-content/uploads/sites/47/2020/04/PO19-00224-Strategiepapier_Ue-en.pdf
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Figura 8. Tipos de iniciativas incluidas en el Atlas 
de la Inteligencia Artificial Urbana
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6%

Política
12%

Proyecto
82%

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, solo el 21% de ellas ha puesto en marcha 
políticas y normativas locales concebidas para supervisar 
la IA de diferentes maneras. Estas políticas abarcan la in-
troducción de cláusulas de contratación pública, la pro-
mulgación de leyes para promover la transparencia de los 

algoritmos, la creación de inventarios y registros públicos 
de algoritmos, el establecimiento de consejos o comisio-
nes consultivas y la formulación de directrices, entre otras 
medidas. En la tabla que figura a continuación se presenta 
una recopilación más amplia de estas políticas y normati-
vas, y se incluyen ejemplos concretos extraídos del Atlas 
del GOUAI.

Estas conclusiones indican que en la actualidad existe un 
grave desajuste entre la adopción generalizada de herra-
mientas algorítmicas y el establecimiento de una gober-
nanza eficaz de la IA. Esa disparidad se pone también de 
manifiesto en otras esferas de la gobernanza tecnológica 
en todo el mundo. Podría decirse que el uso generaliza-
do de herramientas algorítmicas sin haber establecido los 
marcos de gobernanza adecuados muestra una tendencia 
general al enfoque pragmático y orientado a la búsqueda 
de soluciones que los municipios (y otros actores) llevan 
tiempo adoptando. Principio del formulario

En este sentido, la atención se ha centrado, hasta hace 
poco, en abordar los retos urbanos inmediatos aprove-
chando las tecnologías disponibles, incluida la IA. Por el 
contrario, la gobernanza de la IA, caracterizada por la in-
tención deliberada de regular exhaustivamente la tecnolo-
gía para minimizar los riesgos que plantea, se ha quedado 
rezagada. Sin embargo, la popularidad que han adquirido 

Tabla 2. Políticas locales de regulación de la IA
Tipo de política de regulación Ejemplos del Atlas del GOUAI

Normas y cláusulas de compras públicas para los 
contratos en materia de IA (con la información que 
deben facilitar los proveedores)

• Condiciones contractuales sobre los algoritmos de las ciudades de Ámsterdam, Barcelona y Nueva 
York.

• Living-in.EU – Cláusulas contractuales para la contratación por parte de los organismos públicos 
europeos

Legislación sobre la transparencia de los algoritmos 
públicos • Antibes – Ley sobre la transparencia de los algoritmos públicos

Inventarios y registros públicos de algoritmos

• Ámsterdam – Registro de algoritmos
• Helsinki – Registro de IA
• Nantes – Consulta en línea de algoritmos públicos del área metropolitana de Nantes
• San José – Registro de algoritmos
• Digital Forum Lab de Eurocities – Esquema del estándar de transparencia algorítmica

Consejos, comisiones y observatorios para 
promover políticas y asesorar sobre el uso ético de 
los sistemas de IA

• Singapur – Consejo Asesor sobre el Uso Ético de la IA y los Datos
• Barcelona – Consejo Asesor en Inteligencia Artificial, Ética y Derechos Digitales
• Vicente López – Observatorio de Ética de IA del municipio
• Estado de Nueva York – Comisión Temporal sobre Inteligencia Artificial, Robótica y Automatización

Auditorías obligatorias para determinados usos

• Nueva York – Ley sobre auditoría de sesgos para las herramientas automatizadas de decisión de 
empleo

• Nueva York – Presentación obligatoria de informes anuales por parte de los organismos municipales 
sobre los sistemas de decisión automatizados

Directrices para el desarrollo y la utilización éticos 
de la IA

• Boston – Directrices provisionales para el uso de la IA generativa (dirigidas al personal municipal)
• Darwin – Guía breve de IA (con el objetivo de evaluar la capacidad de las organizaciones para imple-

mentar las soluciones de IA desarrolladas internamente o propuestas por terceros)
• Seattle – Política sobre la IA generativa

Normativa sobre los usos controvertidos de la IA 
(p. ej., identificación biométrica remota, actuación 
policial predictiva, reconocimiento facial o 
reconocimiento facial en directo).

• Londres – Procedimiento operativo normalizado para el reconocimiento facial en directo
• San Diego – Junta de Supervisión de la Tecnología de Vigilancia 
• Nueva York – Ley de privacidad biométrica para empresas
• Boston – Prohibición del reconocimiento facial

Medidas de transparencia en relación con la tecno-
logía de vigilancia (p. ej., lectores automáticos de 
matrículas, cámaras de seguridad, sistemas de pago 
digitales, sensores, quioscos digitales, seguimiento 
de las redes sociales, etc.)

• Portland – Inventario de tecnologías de vigilancia en la ciudad
• San Diego – Políticas sobre transparencia de la tecnología de vigilancia

Protocolos internos para la implementación de la IA 
en los servicios municipales Barcelona – Protocolo para implantar la inteligencia artificial en todos los servicios municipales

Fuente: Elaboración propia.

https://public-buyers-community.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-10/AI_Procurement_Clauses_template_High_Risk%20ES.pdf
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-10/AI_Procurement_Clauses_template_High_Risk%20ES.pdf
https://gouai.cidob.org/atlas/?city_id=35
https://algoritmeregister.amsterdam.nl/en/ai-register/
https://ai.hel.fi/en/ai-register/
https://data.nantesmetropole.fr/pages/algorithmes_nantes_metropole/
https://www.sanjoseca.gov/your-government/departments-offices/information-technology/digital-privacy/ai-reviews-algorithm-register
https://www.algorithmregister.org/
https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/archived/imda/press-releases/2018/composition-of-the-advisory-council-on-the-ethical-use-of-ai-and-data
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2023/04/17/es-constitueix-el-consell-assessor-en-intelligencia-artificial-etica-i-drets-digitals-de-lajuntament-de-barcelona/
https://www.vicentelopez.gov.ar/declaracion-de-principios-de-etica-de-ia-en-vicente-lopez
https://www.govtech.com/products/new-york-commission-to-study-artificial-intelligence-robots.html
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4344524&GUID=B051915D-A9AC-451E-81F8-6596032FA3F9&Options=Advanced&Search
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4344524&GUID=B051915D-A9AC-451E-81F8-6596032FA3F9&Options=Advanced&Search
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4265421&GUID=FBA29B34-9266-4B52-B438-A772D81B1CB5&Options=&Search=
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4265421&GUID=FBA29B34-9266-4B52-B438-A772D81B1CB5&Options=&Search=
https://www.boston.gov/sites/default/files/file/2023/05/Guidelines-for-Using-Generative-AI-2023.pdf
https://www.darwin.nt.gov.au/transforming-darwin/innovation/ai-quickstart-guide
https://www.seattle.gov/documents/Departments/SeattleIT/City-of-Seattle-Generative-Artificial-Intelligence-Policy.pdf
https://www.met.police.uk/SysSiteAssets/media/downloads/force-content/met/advice/lfr/policy-documents/lfr-sop.pdf
https://www.sandiego.gov/pab
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/08/nyc-passes-biometric-data-protection-laws-aimed-at-businesses
https://www.documentcloud.org/documents/6956465-Boston-City-Council-face-surveillance-ban.html
https://cities-today.com/portland-passes-surveillance-technology-policy/
https://docs.sandiego.gov/municode/MuniCodeChapter02/Ch02Art10Division01.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/technology-accessible-everyone/ethical-use-artificial/ethical-use-artificial-intelligence/protocol
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recientemente herramientas tales como ChatGPT, Dall-e y 
otras ha situado con fuerza las preocupaciones de carácter 
ético en el discurso público y ha impulsado a la mayoría 
de los gobiernos y actores internacionales a lanzarse a una 
carrera mundial para regular los algoritmos y la IA. Ante 
esta situación, los gobiernos locales no pueden permitirse 
el lujo de quedar excluidos de esa competición, por lo que 
cabe esperar un aumento del número de ciudades de todo 
el mundo que promueven políticas y normativas para re-
gular la IA. El principal reto que el Observatorio Global 
de la Inteligencia Artificial Urbana tiene ante sí es dar se-
guimiento y analizar todos estos esfuerzos.
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