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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta la propuesta de un modelo de inteligencia artificial con interacción 

cerebro humano computador para la comunicación virtual. Se determina características, ventajas y desventa-

jas de aplicación.  Se concluye que sí es posible desarrollar un prototipo Interfaz Cerebro- Computador para 

lograr la comunicación virtual en personas imposibilitadas de comunicación. Para esto, a parte de las 3 fases: 

registro de señales cerebrales, extracción de características y traducción en acciones; se incluye una retroali-

mentación por parte del usuario; y como metodología, se empleó un match de actividades. 

Palabras clave: inteligencia artificial; IBC; comunicación virtual; interacción cerebro computador; interfaz 

informático. 

ABSTRACT 

This research work presents the proposal of an artificial intelligence model with human brain-computer inter-

action for virtual communication. Characteristics, advantages and disadvantages of application are deter-

mined. It is concluded that it is possible to develop a Brain-Computer Interface prototype to achieve virtual 

communication in people unable to communicate. For this, apart from the 3 phases: registration of brain sig-

nals, extraction of characteristics and translation into actions; a feedback from the user is included; and as a 

methodology, a match of activities was used. 

Keywords: artificial intelligence; IBC, virtual communication; brain-computer interaction; computer interfa-

ce. 

1. INTRODUCCIÓN 

La capacidad para comunicarse con otras personas es una de las características principales y fundamentales 

del ser humano. A través de la comunicación es posible expresar ideas, deseos, sentimientos y lograr un 

vínculo de interconexión con el entorno que lo rodea. 

Las personas que se encuentran imposibilitadas de movimiento, ya sea parcial o totalmente, debido a trastor-

nos como la esclerosis, infarto cerebral o alguna lesión de la médula no tienen las capacidades de comunica-

ción mencionadas en el párrafo anterior. Es por ello que siendo el caso, las personas en esta situación no po-

drían lograr comunicación oral, corporal ni escrita, aumentando así la necesidad de trasladar sus pensamien-

tos de alguna manera, al exterior (Gómez, 2016) (Hernández, 2019). 

Dados las innumerables situaciones y no solo en el Perú, sino en el mundo, de pacientes limitados a tener una 

vida digna y propia del ser humano, nace este trabajo de investigación, centrándose en el caso general, en el 

que un ser humano, que, por distinta índole, se encuentra imposibilitado de comunicación alguna, pero, sigue 

poseyendo actividad cerebral. 

Si bien, de manera natural no se lograría el envío de mensajes, no quiere decir que de manera artificial sea im-

posible (Hsiao, 2020). Partiendo de este punto, se propone el diseño de un Modelo (prototipo) de interfaz cere-

bro computador para lograr la comunicación virtual en personas con trastornos neuromusculares (Azar, 2019). 
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Para llevar a cabo este diseño del prototipo en cuestión, se realizaron diversas revisiones de orientación mé-

dicas y tecnológicas, de las cuales, se concluyó que, para lograr la comunicación e interacción entre el cere-

bro humano y la computadora, se requiere la detección y registro de los impulsos neuronales (López, 2019) 

que emite el cerebro con el afán de establecer un patrón en cuanto a una actividad determinada (Fitzgerald, 

2020). Esto, en la parte social, conlleva gran relevancia, debido a que, el éxito de dicha interacción es direc-

tamente proporcional al agrado y satisfacción de los seres queridos de la persona afectada/estudiada. Así 

mismo, permite al paciente “reintegrarse” a la sociedad, respetando la Ley General de la Persona con Disca-

pacidad, vigente en el Perú. 

Por otra parte, como limitantes, se cuenta con la mínima y decaimiento de la actividad cerebral, elección de 

electrodos incorrectos, y tiempo limitado, entre otros, que se detallarán a más profundidad en esta investiga-

ción (Gallego, 2016) 

2. METODOLOGÍA 

El objeto de estudio es el ser humano imposibilitado de movimiento y habla.  

Los instrumentos usados son: computador y software aplicativo que es usado para emular un Sistema de inte-

ligencia artificial. Asimismo, entrevistas y cuestionarios a los familiares de los pacientes y al cuerpo médico. 

El método usado hace uso de una mixtura entre la reflexión racional o momento racional con la observación 

de la realidad o también llamado, momento empírico. En el supuesto caso de que la totalidad de las variables 

puedan ser objeto de estudio, la acción final sería una inducción completa que daría paso a una ley universal. 

De no ser así, la inducción sería incompleta, dando lugar a lo que se conoce como una ley probabilística 

(Mandiola, 2015). 

La técnica usada es documental, teniendo como instrumentos a: computador y software aplicativo para inteli-

gencia artificial. Asimismo, entrevistas y cuestionarios a los familiares de los pacientes y al cuerpo médico. 

A continuación, se describe el procedimiento que se realizó para completar con la investigación: 

 

 Revisión de los modelos de inteligencia artificial existentes, a través de una exploración investigativa de 

la documentación (Mo, 2020), usando los antecedentes descritos y los artículos científicos que se han 

desarrollado en los últimos años relacionados a la interacción cerebro humano-computador. 

 Selección de un único modelo de inteligencia artificial que se relacione con la interacción cerebro hu-

mano-computador. 

 Proponer un modelo de inteligencia artificial con interacción cerebro humano-computador que permitirá 

(en teoría) la comunicación virtual del paciente sin movimiento ni habla, con su entorno. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se plantea la propuesta como modelo de inteligencia artificial con interacción cerebro hu-

mano computador que sirva para lograr la comunicación con pacientes que presentan inmovilización corporal 

y al mismo tiempo incapacidad de hablar y comunicarse con los demás. 

Por lo expuesto anteriormente, se grafica a continuación la comunicación que debería existir entre los respon-

sables que interactúan en el escenario de la investigación.  
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Figura 1: Representación gráfica de la comunicación entre paciente, personal de salud y familiares 

La figura 1 describe cómo una situación real se puede observar de manera muy habitual en las habitaciones 

de los hospitales, clínicas y centros de salud; donde pacientes quedan imposibilitados de comunicación (oral, 

escrita, corporal o cualquier otro tipo de comunicación natural que sea posible a través del cuerpo humano). 

 

 

Figura 2: Diseño del flujo de la comunicación entre el paciente con el personal médico y familiares. 

A continuación, se presenta la propuesta del modelo de interacción cerebro humano-computador. 

Cabe precisar que el prototipo o modelo de la interacción cerebro humano-computador para personas con 

algún trastorno neuromuscular, tratará de lograr la comunicación e interacción entre el cerebro humano y el 

computador (Pijal et al, 2017). Se hace mención que está basado en la captura, detección, análisis y registro 

de los impulsos neuronales que emite el cerebro, con el único objetivo de emular un patrón en cuanto una 

actividad determinada (Reiz, 2018). Es así que, posterior a la producción de un conjunto notable de estímulos, 

las inumerables respuestas son analizadas y procesadas con el objetivo de depurar información con los casos 

parcial o totalmente aceptados y rechazados en cuanto el desarrollo de una determinada actividad (Rodriguez, 

2015). Una vez finalizado el proceso anterior, el siguiente paso es llevar a una traducción de acciones, a tra-

vés de los actuadores a solicitud del usuario. 
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Figura 3: Interpretación procesamiento Interfaz Cerebro-Computadora 

 

 

Figura 4: Diagrama de Bloques General 

Por otro lado, se tiene en consideración que existe hardware disponible a la venta para poder medir la 

actividad cerebral y también métodos aplicativos según su nivel de invasión, tiempo y resoluciones espa-

ciales (Sánchez, 2019). 

 Es importante que se mencione que la neuro tecnología se centra en el uso de electroencefalografía como 

una forma de brindar seguimiento a la actividad cerebral para la realización de la interacción cerebro hu-

mano computador (Spelda, 2020) (Summers, 2020). 

Por otro lado, cabe señalar que el electroencefalograma tiene la misión de medir la actividad eléctrica del 

cerebro colocando los instrumentos adecuados, en este caso los electrodos, en la superficie del cuero ca-

belludo de un ser humano (Tanya, 2020). En esa línea, el uso constant de un electroencefalograma y sus 

respectivas mediciones requieren la preparación del cuero cabelludo y la aplicación de un product espe-

cial conductor para un mejor contacto de los electrodos.  

 

 

Figura 5: Diagrama de bloques Análisis de imagen asíncrona 
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Figura 6: Algoritmo del diagrama de bloques Análisis de imagen asíncrona 

 

 

Figura 7: Librerías usadas para el proyecto asíncrono 
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Figura 8: Parte del código del proyecto asíncrono 

4. CONCLUSIONES 

Se investigó los diferentes modelos de inteligencia artificial asociados a la comunicación virtual con interac-

ción cerebro humano-computador, constatando que existe un común denominador de uso de sensores y am-

plificadores de señal. 

Se pudo establecer un modelo de la relación existente entre el paciente y el cuerpo médico que lo atiende, de 

tal manera que permita lograr la comunicación virtual usando inteligencia artificial. 

Se propone un modelo de inteligencia artificial con interacción cerebro humano-computador que ayude a los 

pacientes con incapacidad de comunicación natural, poder despedirse de sus familiares, haciendo que la ansi-

edad e intranquilidad del paciente antes de morir, disminuya significativamente. 

Se concluye que sí es posible desarrollar un prototipo interfaz cerebro- computador para lograr la comunica-

ción virtual en personas imposibilitadas de comunicación. Para lograrlo, es importante destacar las 3 fases: 

registro de señales cerebrales, extracción de características y traducción en acciones. Es por ello que se inclu-

ye una retroalimentación por parte del usuario; y como aporte metodológico se empleó un match de activida-

des. 
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