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PRESENTACIÓN

El tema de la obra que debo presentar, el humanismo digital, es de vital 
importancia en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados� 
Es fundamental detenernos y reflexionar sobre cómo estamos incorporando 
estos avances en nuestra sociedad� Si bien la tecnología tiene el potencial 
de mejorar nuestras vidas de innumerables maneras, también es importante 
reconocer que su implementación puede generar desigualdades si no se 
aborda adecuadamente�

No me malinterpreten� Los avances que tecnologías como la IA podría 
aportar son considerables� No me opongo al desarrollo de tecnologías que 
mejoren la calidad de vida y el progreso humano� Pero me preocupan los 
avances tecnológicos que reducen los seres humanos a meras cifras y 
aumentan las desigualdades� Si bien la IA promete grandes progresos, como 
la clasificación automatizada o la búsqueda dentro de grandes conjuntos de 
datos, también puede acarrear importantes inconvenientes para las personas 
y la sociedad a través de la amplificación de los sesgos existentes o la crea-
ción de unos nuevos�

Los sesgos pueden introducirse deliberada o inadvertidamente en un 
sistema de IA, o pueden surgir a medida que se utiliza esta tecnología, lo 
que afecta a la sociedad en general perpetuando y amplificando resultados 
sesgados y discriminatorios� Ante estos desafíos, y como custodios de los 
datos personales y la privacidad en la UE, desde el EDPS consideramos que 
debemos aprovechar los beneficios de la tecnología, pero al mismo tiempo, 
también creemos que debemos asegurarnos de que estos beneficios no sean 
a riesgo de perder la dignidad humana� Es lo que hemos venido llamando el 
«humanismo digital»�

El humanismo es una corriente filosófica que surge en Europa en el siglo 
XV-XVI� Los primeros humanistas, Dante, Petrarca, Erasmus, Juan Luis Vives, 
Francisco de Vitoria, se atrevieron a imaginar un mundo más bello, más noble 
y justo que la noche medieval en la que todavía vivían. Esta corriente filosó-
fica promueve la dignidad, la autonomía y la libertad del individuo y sigue 
muy vigente en nuestros días: de hecho, la UE está profundamente arraigada 
en ideas humanistas�
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Esto se proclama explícitamente en el preámbulo de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea y se convierte en ley en su artículo 
1 que dice que la dignidad humana es inviolable� Debe ser respetado y pro-
tegido� Incluso antes del derecho a la vida en su artículo 2�

La primera implementación de este humanismo digital fue el principio de 
protección de datos por diseño («privacy by design») incluido en el RGPD. 
Aplicado de manera más general, esto significa dignidad humana por diseño.

La reciente adopción del Reglamento de IA por parte de la UE es un paso 
crucial en este camino hacia el humanismo digital� Este Reglamento esta-
blece normas claras para el desarrollo y uso de la IA, con el objetivo de prote-
ger los derechos fundamentales de los ciudadanos y promover la equidad en 
su aplicación� Además, gracias a este Reglamento, en el EDPS no sólo segui-
remos cumpliendo nuestro papel como autoridad de protección de datos, 
sino que también asumiremos nuevas responsabilidades como la autoridad 
de IA para las instituciones y organismos de la UE, en estrecha colaboración 
con la Oficina de IA dirigida por la Comisión.

No debemos olvidar que en el centro de nuestro enfoque hacia la IA debe 
estar el principio del humanismo digital, que nos insta a adoptar una postura 
proactiva para abordar las implicaciones de protección de datos de la IA� Este 
enfoque no es incompatible con una visión realista de los retos y la evolución 
de las sociedades, y, por tanto, que permita la investigación en el ámbito de 
la IA� No obstante, no podemos obviar que esta tecnología viene acompa-
ñada de grandes riesgos, y un buen ejemplo del daño que pueden causar 
tecnologías que se desarrollan y se aplican de manera deshumanizada es el 
de las tecnologías de reconocimiento biométrico o facial en espacios acce-
sibles al público�

Si permitimos que nuestras calles, nuestras plazas, nuestras estaciones de 
tren, nuestros aeropuertos se inunden con cámaras que permitan el recono-
cimiento facial de todos los transeúntes, de golpe y porrazo y casi sin darnos 
cuenta, nos habremos cargado el derecho a la anonimidad que ha acompa-
ñado a los seres humanos desde el comienzo de nuestra existencia como 
especie� La humanidad ya no será tan humana nunca más�

Como decía Giovanni Buttarelli, no todo lo que es técnicamente posible e 
incluso legal se debe tolerar. Hay que reducir a la tecnología a nuestra imper-
fección humana cuando sea necesario, cuando sea éticamente necesario y 
no permitir que la tecnología nos deshumanice�

La tecnología tiene que estar al servicio del hombre y no al revés� Ya el 
considerando 4 de la vieja Directiva de Protección de Datos, la Directiva del 
año 95, que es prácticamente la primera norma que reguló la esfera digital, 
lo decía muy claramente: el tratamiento de los datos personales debe ser 
diseñado para servir a la humanidad� Sin embargo, no debemos temer a la 
IA; ya es parte de nuestras vidas y continuará influyendo en nuestro futuro. 
En lugar de resistirla, debemos aceptarla y utilizarla sabiamente� Esto implica 
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que también debemos aprovechar el poder de la educación y la sensibiliza-
ción para empoderar a las personas y equiparlas con las habilidades necesa-
rias para participar de manera significativa en esta sociedad digital.

La alfabetización digital y ética debe ser una prioridad en todos los niveles 
de la educación� Al promover la alfabetización digital y ética, estamos capa-
citando a las personas para comprender y cuestionar críticamente el papel 
de la tecnología en nuestra sociedad, permitiéndonos abordar sus desafíos 
éticos y sociales� No obstante, debemos ir más allá de la regulación y trabajar 
activamente para eliminar los sesgos y prejuicios que pueden estar presentes 
en las tecnologías existentes� Esto requiere un esfuerzo conjunto de gobier-
nos, empresas, organizaciones y la sociedad en su conjunto� Es a través 
de esta cooperación y diálogo que podemos construir un futuro digital que 
refleje nuestros valores compartidos de justicia, equidad y respeto mutuo.

Uno de los fundadores de la UE, Jean Monnet, ya dijo hace 75 años que 
el origen de la mayoría de los problemas que experimentó la humanidad en 
el siglo XX fue la incapacidad de nuestras estructuras de gobernanza para 
adaptarse a las nuevas realidades causadas por las nuevas tecnologías� Es 
por eso que Jean Monnet, basándose en los valores humanistas de respeto 
a la dignidad de la persona, persuadió a las clases políticas de finales de los 
años 40 y principios de los años 50 a crear una nueva estructura de gober-
nanza, una estructura supranacional, que condujo a la UE y décadas de paz 
y progreso material sin precedentes en el mundo�

Este enfoque humanista ha sentado las bases para un enfoque similar en 
la era digital, el cual nos llama a repensar el papel de la tecnología en nuestra 
sociedad, con un enfoque en la igualdad, la inclusión y el respeto a los dere-
chos humanos� Al trabajar juntos hacia este objetivo, podemos construir un 
futuro donde la tecnología sea verdaderamente un motor de progreso para 
todos�

Leonardo Cervera Navas

Secretario General del Supervisor Europeo de Protección de Datos
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El incremento de infraestructuras y servicios digitales, potenciado por la rápida 
incursión de las tecnologías disruptivas y emergentes, implica una transforma-
ción sin precedentes que comporta innumerables oportunidades de futuro para 
el conjunto de la sociedad. Como contrapartida, esta vertiginosa digitalización de 
las estructuras sociales y económicas plantea un conjunto de novísimos desafíos 
que transitan desde la afectación nuclear a los derechos y libertades fundamen-
tales de la ciudadanía (privacidad, igualdad, tutela judicial efectiva, etc.) hasta la 
pervivencia del Estado social y democrático de Derecho tal y como lo conocemos. 
Ante esta tesitura, cada vez son más las voces que inciden en la necesidad de 
acometer el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía ante este cambio de 
paradigma tecnológico, incluyendo, entre otros, el derecho de acceso a la red, la 
identidad digital segura, la formación, la seguridad digital, el derecho a la intimi-
dad o el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital. Ante 
esta tesitura, la presente obra colectiva, imbuida quizá por ese espíritu humanista 
que imprime el contacto estrecho con las aulas del Estudio salmantino pretende 
clarificar, desde un enfoque holístico, la urgencia de incluir la perspectiva de géne-
ro en los procesos de desarrollo tecnológico, avanzando con ello en el estableci-
miento de un desarrollo tecnológico antropocéntrico, ético, sostenible, igualitario 
y respetuoso con los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.
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