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E l uso intensivo de datos del que senutre la Inteligen
cia Artificial (lA), propicia que al individuo que esac

tivo en las redes socialeso dispositivos electrónicos se
le pueda establecer lo que se denomina como huella
digital o identidad digital. Esteregistro esel que utilizan
losalgoritmos para crearmodelos que permiten encon
trar determinados patrones de comportamiento, elabo
rar perfiles y hacer recomendaciones.Enel ámbito del
sector asegurador la Inteligencia Artificial (lA) posibilita,
entre otras funcionalidades, reforzar lascapacidadesdel
pricing, de políticas de admisión de riesgos,o perfilar a
losclientes según su potencial aseguramiento.

PRIVACIDAD

hasta 2003 segeneraron 2 exabytes de información. En
2011 se creó el mismo volumen en tan solo 2 díasyen
2020 setardará menosde 10 minutos.

Lascifras del volumen de información que maneja
mos, nos ratifican la relevanciadel dato y las oportuni
dadesque se presentan en la sociedad actual, según la
consultora Deloitte, desdeel comienzo de la humanidad

Ladefinición de dato, la encontramos en Davenport
y Prusak(1999), quienes lo entienden como una repre
sentación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica,
etc...) de un atributo o variable cuantitativa o cualitati
va. Losdatos describen hechosempíricos, sucesosy en
tidades. Eltérmino Big Data se debe a RogerMagoulas
cuando en 2005, seencontró que tenía que procesar50
terabytes dedatos, cantidad que eramayor que la capa
cidad de una sola máquina, con lo que tuvo que distri
buir los datos en diferentes ordenadores.

Nuestro propósito en esteartículo, esanalizar un ries
goen este nuevomarcoque proporcionael big data bajo
el marcoético,en definitiva cómo hacerjustos losnúme
ros, evitando caeren lo queya conocecomo el "datocen
trismo" donde seha instalado la creenciaque todo está
en el dato, el servidory el modelo.

Debemos plantearnos si se están dando las condi
ciones para sustituir el concepto de riesgo por el dato,
asignándole a este último un valor intrínseco. Estade
riva reduccionista hacia el número solo puede ser pon
deradacon los postulados de la ética si queremosseguir
situando en el centro de lamedida a la persona,el hamo
mensuracomodecíaProtágoras(480-410 a.de c.).

E l profesorsuizode informática y cienciassocialesDirk
Helbing sostieneque los retos del presente siglo son

la ecología, la transformación digital y la financiera. Si
ponemosel foco en latransformación digital y recurrien
do a Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, breve
historia del porvenir (Editorial Debate,Barcelona,2016),
podemos interrogarnos si el humanismo ha muerto en
favor del dataismo, donde los patrones repetitivos pro
porcionan el acierto perpetuo. Incluso, afirma el autor,
que dado que el hombre es un algoritmo como servivo,
nada impide que este persista indefinidamente.
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Laresponsabilidad sobre los efectos del algoritmo, en
determinados foros de reflexión sugieren, además de
desarrollar productos de seguros, coberturas que con
templen el riesgode error del algoritmo, la necesidadde
elaborar códigosdeontológicos de los creadoresde algo
ritmos. Estainiciativa sevieneya proponiendo desdelos
años90 del siglo pasado,como esel casodeJoséManuel
GarcíaCarrascoen su artículo "¿Esnecesario un código
ético en la informática t". Escierto que esta necesidad
no seha asentado suficientemente en los programasde
enseñanza universitaria con la emergencia que requie
re. Iniciativas como la de la Association for Computing
Machinery en su documento Software Engineering Code
ofEthics and Professional Practice (www.acm.org/about/

Elusodealgoritmos, enopinión deCathyO'Neil auto
radel libro Weapons of Math Destruction (Armasmate
máticas de destrucción) son criticables por su opacidad.
Iniciativas comoel derecho a la explicación de lasdecisio
nesque perjudican a un consumidor (tomador de un se
guro en nuestro caso)tomadas por el algoritmo parece
seruna vía prometedora para reestablecerlasposiciones
de equilibrio necesarioen el contrato en relación con la
simetría de información y no caeren ventaja actuarial. El
profesor dederecho FrankPasquale,de la Universidadde
Maryland, creeque el usono equitativo dedatos sepue
de corregir con leyesde protección de losconsumidores.

El debate ético del uso intensivo de datos alcanza, no
solo al procesode pricing del seguro,sino que los al

goritmos de asesoramiento digitalizado pueden presen
tar diferencias en relación con el asesoramiento perso
nalizado.Elaccesoal contenido del algoritmo supone un
reto ético en la relación contractual del seguroy,esmás,
debemos debatir sobre la responsabilidaddel error en el
algoritmo cuando seperfila a un cliente para suscribir o
establecer el precio del seguro.De hecho,ya se habla de
segurospara la protección de errores en el resultado del
algoritmo cuando detrás están lastécnicas de inteligen
cia artificial.

ELALGORITMO

• La modelización intensiva en variables y datos
nos permite adentramos en el pricing prescriptivo,
donde el aseguradodebeseguir una pautas deter
minadas para lograr un objetivo determinado en
relación a la contingencia. El conflicto ético está
presente, pues el asegurador asume la respon
sabilidad de determinar el escenario de riesgo
adecuado al cliente y establecer las pautas de
comportamiento mitigantes del riesgo que debe
seguir y de qué forma predeterminada puede es
calar hacia este escenariode perfil idóneo de ries
go sobreel que seasegura la contingencia.

Nos interrogamos si la ciencia actuarial
ha sido derrotada en su vertiente más

501 ida ria de los postu lados técn icos
para la medida del riesgo en favor de
la soberanía individual de lo que ya se

conoce como "el hom bre tra nspa rente"
y donde la categoría mutua I del precio

del seguro queda muy debilitada.

'"O

• El uso por parte del asegurador de datos aporta
dos voluntariamente o no al mundo digital sin el
consentimiento explícito del cliente.

• La oportunidad que significa para el potencial
asegurado,monetizar el uso de sus datos que sin
cuestionario previo de admisión de riesgo, permi
te perfilar su riesgo.Esdecir, se deberían estable
cer mecanismos de recompensa al asegurado por
el uso de sus datos que permiten crear precios
mutuales de riesgossobre un universo asegurable
determinado.

• Losdatos que se refieren a variables que se consi
deran discriminantes por la legislación y aquellas
que pueden ser potencialmente discriminantes,
como son lasque seconocencomo de discrimina
ción inconsciente.

• Elderecho a la anonimicidad, por el cual, aunque
el algoritmo utilizando basesde datos anónimas
seacapaz de identificar al individuo que está de
trás de esaetiqueta anónima.

• y no dejemos de mencionar el llamado principio
de proporcionalidad, por el cual el actuario debe
ponderar los beneficios adicionales que significan
incorporar el uso intensivo de variablesy datos en
los procesosde pricing. Paramedir este criterio es
aconsejable,valorar los cuatro elementos de este
principio: naturaleza, escalabilidad, complejidad y
alternatividad.

• Lacapacidad de predicción que proporciona la lA,
que algunos autores le llaman statisticallearning,
permite elaborar un conjunto de soluciones de
segurosantes, incluso,de que el aseguradotenga
conciencia de su aversión a una contingencia de
terminada.

Categorizar a un individuo según su huella digital, re
quiere un debate ético ademásdel propio técnico-jurídi
co que determinen las leyesde protección dedatos, pues
como dijo el fundador de Facebook,Mark Zuckerberg,en
2010, la privacidad había muerto. Losinterrogantes son
diversos,citemos algunos deellos en relación con el con
trato de seguro privado.
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Lasconsecuenciasdel fenómeno Big Data, en un sen
tido amplio, necesitan un nuevo consenso social que
redefina el seguro privado en un entorno social en el
que prima la AgendaÉtica.Elcomportamiento ético del
consumidor dirigirá el cambio, lasempresascompetirán
por conseguir laexcelenciaéticay losmercadosdeberán
compatibilizar los resultados económicos-financieros
a corto plazo con la consecuciónde beneficios sociales
a largo plazo para el conjunto de la sociedad.Lacuarta
revolución industrial debe poner en el centro de suspos
tulados la citada AgendaÉtica.

rrogamos si la ciencia actuarial ha sido derrotada en su
vertiente más solidaria de los postulados técnicos para
la medida del riesgoen favor de la soberanía individual
de lo queya seconocecomo "el hombre transparente" y
donde la categoría mutual del precio del seguro queda
muy debilitada.

En el contexto actual de aproximación a la medida de
las contingencias sobre la basede la hegemonía del

algoritmo-dato y secuencianumérica-, podríamospen
sarsi la cienciaactuarial está abandonado su pertenen
cia al ámbito de las ciencias socialesy encuadrándose
con mejor acomodo en las ciencias cuantitativas como
pueden ser la estadística, la matemática o la ingeniería
informática. Lametodología científica deobservaciónde
la realidad humana es distinta, y en este caso nos inte-

REFlEXiÓN FINAL

Losmodelos resultantes del uso de datos de la red,
suponen en sí mismo un reto ético, pero, además, sus
resultados contribuyen a la profundización hacia la co
sificación del aseguradoo reducciónde la personaa un
mero índiceestadístico.

LA INEQUIDAD y COSIFICIACIÓN

Otro asunto que mereceatención es la identificación
de la responsabilidaden losvehículosautónomos, la in
dustria del automóvil ha resuelto el conocido problema
ético como "el dilema del tranvía", donde sedará priori
dad a la protección de los pasajerosen relación con los
peatones u ocupantes de vehículos terceros implicados
en un accidente. Esinteresante conocer la iniciativa de
la SociedadJaponesade Ingenieros Mecánicos,que en
2016 realizójuicios simulados para comprender los te
mas legalesque se derivan de accidentes en vehículos
autónomos, donde los algoritmos de lA tienen mucho
que ver en la posterior responsabilidadcivil de los fabri
cantes.

También requiere reflexión ética el conjunto de in
teracciones de los individuos con los robots, que va a
requerir un ordenamiento jurídico y posicionamiento
ético específico.La(omisión de Asuntos Jurídicosde la
(omisión Europeaha empezadoa tomar la iniciativa en
su informe sobrenormasde Derechocivil sobrerobótica
de 31 de mayode 2016.

se-cede)constituye una referencia a tener en cuenta
parael ejercicioético responsableen la programaciónde
algoritmos.
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Las consecuenciasen el segurodel uso de técnicas de
big data en los procesosde suscripcióny pricing pue

den hacer que determinados perfiles del riesgoqueden
sin cobertura, bien por rechazoen la selecciónde riesgos
o bien por la propuestade precioexcesivamentecostosa
al quedar minimizada por la eliminación de las subven
ciones cruzadasde los riesgosen el procesode de pool
risk propio de un contrato de seguro.


