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Abstract

The present article aimed to analyze the current state of scientific publications regarding applications of artificial 
intelligence (IA) in social management. The methodology consisted of a systematic review of the literature in the SCOPUS 
database. The results show that AI is being applied in areas such as eligibility assessment, resource allocation and impact 
prediction, but most applications are at the pilot stage. The co-occurrence map generated in R reveals links between 
AI, human-computer interaction, robotics, information management and big data. In conclusion, AI has the potential to 
improve social management but carries ethical risks, as participatory and interdisciplinary approaches are needed for an 
ethical design of AI, ensuring that it reinforces the values of social management.
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Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo analizar el estado actual de las publicaciones científicas en torno a las aplicaciones 
de inteligencia artificial (IA) en la gestión social. La metodología consistió en una revisión sistemática de la literatura en 
la base de datos SCOPUS. Los resultados muestran que la IA se está aplicando en áreas como evaluación de elegibilidad, 
asignación de recursos y predicción de impactos, pero la mayoría de las aplicaciones están en etapa piloto. El mapa de 
coocurrencia generado en R revela vínculos entre IA, interacción humano-computadora, robótica, gestión de información 
y big data. Como conclusión, se tiene que la IA tiene potencial para mejorar la gestión social, pero conlleva riesgos éticos, 
pues se necesitan enfoques participativos e interdisciplinarios para un diseño ético de la IA, garantizando que refuerce 
los valores de la gestión social.
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     INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se está volviendo 
omnipresente en diversos campos, desde el co-
mercio hasta la atención médica. En los últimos 
años, su aplicación en la gestión social también 
ha ido en aumento. La inteligencia artificial se re-
conoce como un recurso vanguardista destinado 
a reformar la administración pública, en el marco 
de potenciar la eficiencia de la democracia lo-
cal (Kasych et. al., 2023). También, la ola actual 
de inteligencia artificial se debe principalmen-
te a la prosperidad de los algoritmos de apren-
dizaje profundo basados en big data, así como 
continuar desarrollando el sistema de seguridad 
social, acelerar el progreso en la creación de ro-
bots domésticos avanzados y profundizar las re-
formas del sistema educativo y de capacitación 
(Tang et. al., 2023; Shen & Zhang, 2024). Por otro 
lado, la inteligencia artificial está transformando 
muchos ámbitos, por lo que es necesario analizar 
sus impactos sociales, incluyendo la regulación 
de su uso y sus implicaciones para la educación 
superior, aplicando las redes neuronales (Lad-
yzhets, 2023).

El aumento en el uso de la inteligencia artificial 
genera desafíos culturales y se convierte en una 
barrera en la gestión pública. Existe el riesgo de 
que la inteligencia artificial supere a los humanos 
en muchos trabajos, lo que podría llevar a su 
reemplazo. A pesar de las preocupaciones 
sobre la pérdida de empleos, la eficacia de la 
inteligencia artificial la hace casi inevitable en 
la expansión a otros ámbitos sociales (Maita-
Cruz et. al., 2022). Por ejemplo, un ámbito que se 
debe considerar recientemente, es fundamental 
implementar mecanismos que aseguren que los 
avances en IA generativa integren principios 
justos para abordar la crisis ambiental global, 
considerando tanto el impacto positivo como los 
posibles efectos adversos (Urzedo et. al , 2024).

La gestión social se refiere a la administración 
de programas y políticas sociales por parte de 
agencias gubernamentales, organizaciones 
sin fines de lucro y otras instituciones. Según 
Hordieiev et. al  (2023), las funciones sociales 
y administrativas que conlleva incorporar 
innovaciones al proceso educativo universitario 
Incluye una amplia gama de actividades como la 
prestación de servicios sociales, la promoción de 

cambios de política, la recaudación de fondos 
y la gestión organizacional. En un sentido más 
acotado, suele entenderse a la gestión social 
como un mecanismo para prevenir eventos 
de conflictividad social, a partir de acciones 
encaminadas a atender las necesidades de 
la población con la que se interrelacionan. Tal 
es así que estudios como el de Zhan (2022) 
muestra cómo se hace uso de la inteligencia 
artificial y los datos sociales en la gestión 
empresarial. Además, en este mundo moderno, 
es importante incorporar los elementos de la 
gestión social dentro de un sistema robusto que 
muestre el nivel de capacidad de respuesta en 
gestión social de cualquier empresa por ejemplo 
una minera, desde el manejo de conflictos 
sociales hasta el desarrollo comunitario; o como 
también Durante la pandemia de COVID-19, 
China movilizó el control vecinal en cuadrículas 
para gestionar la crisis sanitaria con medidas 
de emergencia, demostrando la flexibilidad del 
poder estatal para desplegar diversas formas de 
control social según el propósito específico de la 
gestión social. (Saenz, 2023; Habich-Sobiegalla 
&  Plümmer, 2023). Por otro lado, desde 1948 los 
estudios de la CEPAL evolucionaron desde un 
enfoque en industrialización hacia un concepto 
de gestión social multidimensional que requiere 
la movilización de todos los agentes de la 
sociedad (Fontoura et. al., 2023).

Dada la creciente cantidad de datos digitales y la 
continua innovación en algoritmos de aprendizaje 
automático, existe un gran interés en aprovechar 
la IA para abordar diversos desafíos en la gestión 
social. A medida que la inteligencia artificial (IA) 
prolifera en la sociedad, tiene el potencial de 
remodelar la forma en que las personas perciben 
los roles y las relaciones sociales, que influye en 
las percepciones y predicciones del estatus social 
de las personas (Jago et. al, 2024). Se espera 
que la IA pueda ayudar a mejorar la eficiencia, 
la precisión y la personalización en áreas que 
van desde la evaluación de elegibilidad y riesgos 
hasta la asignación de recursos y la medición de 
impacto. No obstante, si bien la adopción de la IA 
en la gestión social se encuentra en sus etapas 
iniciales, es importante analizar críticamente 
su estado actual y su futuro potencial. Esta 
revisión sistemática busca sintetizar la evidencia 
existente sobre las aplicaciones de la IA en este 
campo, con un enfoque en tres áreas principales: 
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la prestación de servicios sociales, la formulación 
de políticas y la gestión de organizaciones sin 
fines de lucro, en diversas partes del mundo. Tal 
es el caso de Pop et al. (2023) quienes analizaron 
las oportunidades para la gestión de la innovación 
en las empresas sociales de Inteligencia 
Artificial (IA) en Rumania. Las ciudades adoptan 
tecnologías para abordar problemas sociales 
y ecológicos mediante el internet de las cosas 
y big data, lo cual trae nuevas posibilidades 
de diseño y gestión, pero la sostenibilidad no 
debe relegarse ante la tecnología. Se propone 
un marco que integre inteligencia artificial y 
ciudades garantizando aspectos culturales, 
metabólicos y de gobernanza claves para cumplir 
con la agenda urbana sostenible (Zaheer et. al., 
2019).

No obstante, en estricta alusión al tema, Du 
(2023) advierte cómo el uso de algoritmos de 
inteligencia artificial en la gobernanza social 
urbana, se constituye en una forma de gestión 
social. Así mismo, las innovaciones sociales 
deben involucrarse en la toma de decisiones 
de ciudades inteligentes para beneficiar a la 
sociedad al compartir los datos recolectados con 
emprendedores, negocios e industrias (Bokhari 
& Myeong, 2022).

METODOLOGÍA

Si bien se realizaron búsquedas sistemáticas 
preliminares, a efectos del presente artículo, se 
usó la búsqueda trabajada en la base de datos 
académica de Scopus para identificar estudios 
relevantes publicados. Como ecuación de 
búsqueda, se usó “artificial intelligence” AND 
“social management”, “artificial intelligence”, 
. Sólo se incluyeron artículos de investigación 
originales revisados por pares que examinaban 
aplicaciones empíricas de la IA en la gestión 
social. Se excluyeron revisiones teóricas, 
comentarios, editoriales y actas de conferencias.

RESULTADOS

La búsqueda inicial arrojó 406 estudios 
potencialmente elegibles, cuya metadata fue 
trabajada en R, a fin de encontrar elementos 
afines en un análisis de coocurrencia de sus 
contenidos de investigación. De ese modo, se 
elaboró una red en torno a los tópicos temáticos 
requeridos:

 Figura 1

Red de Coocurrencia trabajada en R.
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El análisis e interpretación del mapa de 
coocurrencia generado por R a partir de SCOPUS 
revela las relaciones entre diferentes términos en 
un conjunto de documentos relacionados con la 
investigación en inteligencia artificial. El mapa se 
divide en dos áreas principales: la izquierda, que 
abarca términos relacionados con la interacción 
humano-computadora (HCI) y la robótica, y la 
derecha, que incluye términos relacionados 
con la inteligencia artificial (IA), la gestión 
de la información y el big data. Los términos 
más relevantes se encuentran en el centro del 
mapa, como “artículo” e “información”, que son 
indicativos de la base de artículos científicos y un 
término general que abarca muchos de los temas 
del mapa, respectivamente. Las líneas y puntos 
que conectan los términos indican la fuerza de la 
coocurrencia, y se observan grupos de términos 
relacionados, como HCI y robótica, IA, gestión de 
la información y big data.

La interpretación del mapa de coocurrencia 
muestra que la investigación en inteligencia 
artificial está estrechamente relacionada con la 
HCI, la robótica, la gestión de la información y el 
big data, lo que indica que la IA se está utilizando 
cada vez más para desarrollar nuevas tecnologías 
y aplicaciones en estas áreas. Algunas de las 

relaciones específicas que se pueden observar en 
el mapa incluyen la importancia de la interacción 
humano-computadora para el desarrollo de 
sistemas de inteligencia artificial, el beneficio de 
la IA para la robótica, la eficiencia mejorada de la 
gestión de la información con la ayuda de la IA 
y el papel fundamental de la IA en el campo del 
big data.

Es importante tener en cuenta que el mapa 
de coocurrencia tiene limitaciones, ya que no 
representa completamente la investigación en 
inteligencia artificial, sino solo las relaciones 
entre los términos utilizados en los documentos 
analizados. Así, el mapa de coocurrencia generado 
por R a partir de SCOPUS es una herramienta útil 
para comprender las relaciones entre diferentes 
términos en el campo de la investigación en 
inteligencia artificial, y proporciona una visión 
general de la investigación en IA y sus relaciones 
con otras áreas de investigación.

Las fuentes consultadas proporcionan ejemplos 
de aplicaciones de inteligencia artificial en la 
elaboración de artículos científicos y análisis 
bibliométricos, lo que respalda la relevancia y 
utilidad de este tipo de herramientas en el ámbito 
académico y científico.

Figura 2
Mapa temático trabajado en R.
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El mapa temático elaborado a partir de los datos 
extraídos de la base de SCOPUS ofrece una visión 
integral de los principales temas de investigación 
en el campo de la ingeniería de software y sus 
interrelaciones.  Según se observa, existen dos 
grandes áreas: los temas de nicho a la izquierda 
y los temas principales a la derecha. En el centro 
se ubican los tres ejes fundamentales de este 
campo: desarrollo de software, pruebas de 
software e ingeniería de software. La posición 
central y las conexiones sólidas entre estos temas 
destacan su importancia en la investigación 
sobre ingeniería de software.

Más específicamente, el mapa refleja que el 
desarrollo de software depende de los principios 
y métodos provistos por la ingeniería de software 
para crear productos de alta calidad. Asimismo, 
las pruebas de software son esenciales para 
garantizar que el desarrollo de software cumpla 
con los requerimientos, al tiempo que contribuyen 
a la ingeniería de software al detectar problemas 
para su resolución. Así, el mapa temático 
analizado brinda una representación integral de 
los tópicos centrales en la investigación sobre 
ingeniería de software y sus interrelaciones, 
destacando el rol fundamental de desarrollo 
de software, pruebas de software e ingeniería 
de software y su estrecha vinculación. Si bien 
el mapa se basa en los documentos indexados 
en SCOPUS, ofrece una visión valiosa sobre la 
estructura conceptual de este campo de estudio.

DISCUSIÓN 

Esta revisión encontró que la IA se está aplicando 
en diversas áreas de la gestión social, aunque la 
mayoría de las aplicaciones aún se encuentran en 
etapas experimentales o piloto. La IA muestra un 
potencial significativo para mejorar la eficiencia, 
la precisión y la personalización en tareas que 
van desde la evaluación de elegibilidad hasta la 
predicción de resultados. Al respecto, Ladyzhets 
(2023) pone en entredicho los aspectos sociales 
de la gestión de riesgos y oportunidades para el 
desarrollo avanzado de las redes neuronales.

Desde su perspectiva, Karpa et al. (2023) y Jago 
et. al, (2024) aluden al uso de la inteligencia 
artificial en la administración pública para 
aumentar la efectividad, mejorar los procesos de 
toma de decisiones y posibilitar el control civil. 
En esa perspectiva, mencionan el uso de IA en 
sistemas económicos, infraestructura inteligente 
y sistemas de análisis.

Sin embargo, también existen riesgos éticos 
importantes relacionados con el uso de la IA 
en este campo. Por ejemplo, los algoritmos 
pueden replicar o amplificar sesgos existentes 
y conducir a evaluaciones injustas. La opacidad 
en torno a cómo funcionan los modelos de IA 
también plantea desafíos para la rendición de 
cuentas. Por lo tanto, se necesitan enfoques más 
participativos e interdisciplinarios para el diseño 
ético de la IA en la gestión social.

CONCLUSIONES 

1. La IA está ganando terreno rápidamente en la 
gestión social, pero la mayoría de las aplicaciones 
aún están en etapas iniciales. Se necesita más 
investigación de alta calidad sobre impactos 
y riesgos éticos para desarrollar marcos de 
gobernanza adecuados. 

2. Los profesionales e investigadores deben 
adoptar enfoques centrados en el humano para 
garantizar que la IA se implemente de manera 
que fortalezca, en lugar de socavar, los valores 
fundamentales de la gestión social.

Financiación: sin financiamiento.
Conflicto de intereses: Declara no tener conflictos 
de intereses.
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