
Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

130

Introducción

Muchos mecanismos típicos del derecho 
como el proceso judicial o el razonamiento 
jurídico, entre otros, han sido tan suscepti-
bles en la época de la revolución digital, a 
incorporar los desarrollos de la inteligencia 
artificial, lo que ha impactado tanto la teo-
ría como la práctica del derecho. (Zabala y 
Zuluaga 2021; Acosta & Gual, 2021; Vargas, 
2018)

El problema de investigación abordado por 
este proyecto se centra en la creciente in-
troducción en el campo legal la Inteligen-
cia Artificial (IA) y su impacto en la toma de 
decisiones judiciales. A medida que la IA es 
implementada en la práctica legal, surgen 
cuestiones cruciales relacionadas con su na-
turaleza y su uso en un contexto legal.

La IA se ha utilizado en diversos aspectos del 
sistema legal, desde la anticipación de fallos 

judiciales hasta la digitalización de procesos 
legales y la asistencia en la adopción de de-
cisiones judiciales. Esta tecnología puede ser 
valiosa para mejorar la precisión y la eficien-
cia en la administración de justicia, pero tam-
bién plantea desafíos legales y éticos. Uno de 
los enfoques clave es el uso de sistemas ex-
pertos jurídicos que aplican el conocimiento 
legal especializado para abordar problemas 
legales específicos. Estos sistemas pueden 
ayudar en la asesoría legal, la adopción de 
decisiones judiciales y la mejora de procesos. 
El proyecto también se adentra en el concep-
to de “Legal Analytics”, que implica el ma-
nejo de técnicas de aprendizaje automático 
y procesamiento de datos en el ámbito legal. 
La pregunta clave es si las computadoras pue-
den ayudar a los profesionales del derecho 
a plantear hipótesis legales, presentar argu-
mentos y predecir resultados legales.

La IA podría influir en estas decisiones al 
proporcionar análisis, objetivos y datos adi-
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cionales. Sin embargo, a medida que la IA 
se introduce en el sistema legal, surgen pre-
ocupaciones sobre la discriminación algorít-
mica, la transparencia de los algoritmos y la 
necesidad de protección de los derechos fun-
damentales y humanos. El proyecto también 
examina las limitaciones legales y éticas que 
deben aplicarse a la IA en el contexto legal.

Con base en lo expuesto anteriormente, esta 
investigación se pregunta: ¿Cómo puede la 
inteligencia artificial ser implementada y uti-
lizada de manera garantista, ética y efectiva 
en el sistema judicial colombiano para mejo-
rar la equidad y la eficiencia en la administra-
ción de justicia?

En la respuesta a esta pregunta se busca como 
objetivo analizar los límites e impacto de la 
implementación y la utilización de la inteli-
gencia artificial en la administración de justi-
cia colombiana.

Como avance se pretende desarrollar las si-
guientes actividades: 1. Revisar la evolución 
de la Inteligencia Artificial como herramienta 
en el ámbito legal. 2. Identificar las tensiones 
existentes entre la Inteligencia Artificial frente 
a los derechos humanos. 3. Analizar la im-
plementación de la inteligencia artificial en 
la práctica jurídica.

Dentro de la hipótesis sostenemos que la im-
portancia del proyecto radica en la creciente 
influencia en el campo legal de la Inteligen-
cia Artificial, ofreciendo la oportunidad de 

mejorar la eficiencia y equidad en la admi-
nistración de justicia. Dado el potencial y 
los desafíos éticos asociados con la IA en el 
derecho, este proyecto busca explorar cómo 
esta tecnología puede utilizarse de manera 
responsable y transparente para proteger los 
derechos fundamentales y promover un sis-
tema legal más efectivo y una impartición de 
justicia más justa y adecuada.

El ámbito legal y la inteligencia artificial (IA) 

Las revoluciones industriales han traído cam-
bios estructurales a la sociedad frente a los 
cuales el hombre ha debido adaptarse, pri-
mero la máquina de vapor que generó la 
industrialización, posteriormente, la electri-
cidad permitió innovaciones con la produc-
ción en masa de electrodomésticos creando 
la sociedad del consumo. La invención de las 
computadoras y la internet, junto con la tec-
nología se transforman en un recurso clave 
para el desarrollo de profesiones en el mer-
cado laboral y la gestión del conocimiento.

Concurrimos entonces a la época de la cuarta 
revolución industrial, que transforma nuestra 
forma de vivir, de relacionarnos, comunicar-
nos, donde se eliminan las barreras físicas, 
desde los entornos digitales. Lo educativo, 
lo político, lo social, y lo económico, giran 
de hacia una nueva concepción del mundo, 
replanteando el ejercicio de las profesiones 
liberales, el ejercicio del Derecho e incluida 
la Abogacía. (Aguirre Espinosa, 2020, p. 1).
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El impacto en todos los ámbitos de la sociedad 
de la Inteligencia Artificial incluyendo el legal, 
ha derivado en cambios sociales y tecnoló-
gicos que se vienen dando desde hace años, 
más precisamente desde la cuarta revolución 
industrial y la etapa de transformación digital. 
Sin embargo, dentro de la revisión que se hace 
de la temática en concreto al campo jurídico 
se encuentran una serie de trabajos importan-
tes, y que marcan una hoja de ruta en torno a 
la utilización y los límites que deben existir de 
la Inteligencia Artificial dentro de los contex-
tos jurídicos y jurisdiccionales.

Es por ello que se ha puesto atención a estu-
dios como los de Aguirre - Espinosa (2020), 
quien realiza una serie de reflexiones sobre 
el juez algoritmo y el derecho; así como los 
de Chakraborty, S. (2018), el cual analiza en 
clave de derechos humanos la Inteligencia 
Artificial; a su vez se revisa la Carta ética eu-
ropea (2018) sobre los sistemas judiciales y 
su entorno cuando usan la inteligencia artifi-
cial; se encuentra a Gutiérrez, J. (2020) quien 
reflexiona sobre los retos éticos en el Proceso 
Judicial con el uso la Inteligencia Artificial; 
así como el autor Ho, A. (2020) quien nos 
explica acerca la Administración de Justicia 
y la Inteligencia Artificial y; el profesor espa-
ñol Nieva, J. (2018) quien realiza una serie 
comentarios importantes y críticos acerca del 
proceso judicial y la Inteligencia Artificial; 
los profesores Suarez Manrique, W. Y., & De 
León Vargas, G. I. (2019) quienes analizan 
la aplicación de la Inteligencia artificial en 
la administración de justicia; y Zabala, T. y 

Zuluaga, P. (2021) quien aborda muy acerta-
damente los retos jurídicos de la inteligencia 
artificial en el derecho en Colombia.

A los anteriores profesores se unen las inves-
tigaciones de Cairó, O. (2011), el cual abarca 
la temática del futuro de la Tecnología y del 
hombre artificial; así como a Novo, M., Arce, 
R., y Fariña, F. (2003) quienes trabajan y expli-
can acerca del heurístico; se encuentra también 
una muy buena base conceptual en Posner, R 
(2011) con relación a cómo deciden los jueces, 
entre muchas otras investigaciones muy perti-
nentes y que además están en lengua foránea.

La inteligencia artificial frente a los dere-
chos humanos

Algunos sostienen que los antecedentes de 
la Inteligencia Artificial (IA) se debe buscar 
en los albores de los tiempos, en el período 
helenístico, época en la cual existió Herón 
de Alejandría, ingeniero y matemático, quien 
en su tratado “Los Autómatas” hizo por pri-
mera vez en la historia, alusión a la robótica. 
Mucho después, en la modernidad, a partir 
del desarrollo de la ciencia aplicada y pura, 
por el año 1956, el término Inteligencia Arti-
ficial fue mencionado en los Estados Unidos 
en la conferencia de Dartmouth, especial-
mente por los científicos Marvin Minsky y 
John McCarthy, quienes pretendían buscar la 
forma de fabricar máquinas inteligentes, con 
la capacidad de comprender y aprender un 
lenguaje, pero, sobre todo, de resolver pro-
blemas y mejorar por sí mismas.
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McCarthy y Minsky plantearon la posibilidad 
de que el razonamiento pudiera darse exter-
namente del cerebro, es decir, en equipos, 
adicional a lo anterior, supusieron, que el 
razonamiento podía ser comprendido de ma-
nera científica y formal y que la mejor mane-
ra de entenderlo era a través de ordenadores 
digitales. (Cairó, 2011, p. 7)

la Inteligencia Artificial ha crecido a pasos 
agigantados, afectando muchas de las áreas 
de la vida, como los sistemas expertos Ca-
duceus, Mycin y Dendral, los cuales fueron 
desarrollados en los 60, 70 y 80 para la infe-
rencia de estructuras moleculares, diagnosti-
car enfermedades de la sangre y diagnósticos 
en medicina interna. En 1986, el ingeniero 
Alemán Ernst Dickmanns, construyó el pri-
mer vehículo autónomo, en 1996 la máquina 
“Deep Blue” marcó un hito en la historia al 
derrotar a un campeón mundial de ajedrez. 
Justo en estos momentos de redacción del 
presente trabajo, se informa, por parte de las 
empresas Be robot 5 (Br5) y Mimcook, del 
primer brazo robótico capaz de cocinar de 
manera autónoma una paella.

La IA abarca una gran variedad de subcam-
pos, que van desde áreas, como la percep-
ción y el aprendizaje, a otras más específicas 
como el ajedrez, el diagnóstico de enferme-
dades, la escritura de poesía, y la demostra-
ción de teoremas matemáticos. La IA auto-
matiza tareas intelectuales y es relevante para 
cualquier ámbito de la actividad intelectual 
humana. (Russell y Norvig, 2004, p. 29)

Por otro lado, a lo largo de la historia ha 
existido una oposición entre los enfoques 
centrados en torno a la racionalidad y en los 
humanos. El enfoque racional implica una 
combinación de matemáticas e ingeniería. El 
enfoque centrado en el comportamiento hu-
mano prioriza a la ciencia empírica, hipótesis 
y confirmaciones mediante experimentos. 
(Russell y Norvig, 2004, p. 30).

El manejo de la IA también implica riesgos, 
la fusión de la biotecnología y de la infotec-
nología puede hacer que pronto miles de 
personas queden por fuera del mercado de 
trabajo y desmejorar la igualdad como la li-
bertad. Los algoritmos de macrodatos pueden 
establecer dictaduras digitales en la que todo 
poder este concentrado en una elite minús-
cula al tiempo que la mayor parte de la gente 
padezca no ya explotación, sino algo peor: 
Irrelevancia. (Harari, 2018)

En resumen, la Inteligencia Artificial se defi-
ne como la especialidad que se encarga de 
programar sistemas informáticos, que llevan 
a cabo operaciones comparables a las que 
realiza la mente humana, como el razona-
miento lógico o el aprendizaje (Ho, 2020, p. 
489). A su vez, permite que los aparatos, en 
alguna medida, “razonen” o, más bien, repro-
duzcan algo similar al pensamiento humano, 
a base de utilizar y aprender las generaliza-
ciones que los individuos usan para adoptar 
habituales decisiones (Nieva, 2018, p. 20). 
La Comisión Europea sostuvo que se trata de 
sistemas que muestran un comportamiento 
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inteligente al analizar su entorno y tomar ac-
ciones, con cierto grado de autonomía, para 
lograr objetivos específicos. (European Com-
mission, 2018, p. 2)

Es importante aclarar, que no todo lo que 
parezca una máquina o un computador, se 
puede entender como Inteligencia Artificial, 
solo aquellos algoritmos que operen bajo el 
aprendizaje, el razonamiento, la imitación de 
la inteligencia humana y la toma de decisio-
nes automatizadas, podrían estar dentro del 
marco de la Inteligencia Artificial. Es decir, 
la Inteligencia Artificial se refiere a esquemas 
de aprendizaje automatizado, esto es, “los 
programas que le dan a un ordenador la ca-
pacidad de aprender de los datos”. (Tierney y 
Kelleher, 2018, p. 13)

La inteligencia artificial en la práctica 
jurídica

El derecho debe estar acorde a los cambios 
tecnológicos, científicos y sociales, en tal 
sentido, la IA, como ya se insinuó, también 
ha venido ingresando poco a poco en el 
mundo jurídico, en algunos casos, de manera 
tímida, como es el uso de los procesadores 
de textos, de variables estadísticas para la 
medición de la eficacia de los juzgados o de 
buscadores de jurisprudencia; otro ejemplo 
claro fue el caso del algoritmo creado en las 
universidades de Sheffield y Pensilvania, que 
sirvió para predecir el fallo del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos que se emitió en 
el 2016 con un 79% de acierto. 

La IA también se ha aplicado en los casos de 
reincidencia en materia criminal de las deci-
siones para la imposición de medidas caute-
lares en Estados Unidos. En China se creó un 
robot llamado Xiao Fa, el cual fue programa-
do para dar asesoría legal a los ciudadanos 
chinos en el tribunal de Beijing, también esta-
blecieron en el 2017 los tribunales virtuales o 
cibernéticos, los cuales son competentes para 
asuntos relativos a la propiedad intelectual, al 
comercio electrónico y operaciones en red. 
En Latinoamérica países como México, se en-
cuentra Expertius, que es un sistema experto 
de apoyo a la adopción de decisiones judi-
ciales en los juicios de alimentos. (Martínez, 
2012, p. 841)

Colombia no ha sido la excepción, la Fiscalía 
General de la Nación y la Delegatura para 
los Procedimientos Mercantiles de la Super-
intendencia de Sociedades fueron pioneras 
en el uso de algoritmos para el ejercicio de 
sus funciones. A finales de 2018, la Super-
intendencia de Sociedades implementó un 
algoritmo tipo “chatterbot” que denominó 
Siarelis (Sistema con bases de Inteligencia 
Artificial para la Resolución de Litigios Socie-
tarios). La Fiscalía General de la Nación en 
mayo de 2019 empezó a pilotear una herra-
mienta denominada PRISMA (perfil de riesgo 
para la solicitud de medidas de aseguramien-
to). Este sistema busca predecir el riesgo de 
reincidencia de un sujeto procesal al momen-
to en el cual el fiscal debe decidir si solicita 
ante los jueces una medida de aseguramiento 
privativa de la libertad (Gutiérrez, 2020, p. 
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507). Igualmente, se encuentran otros siste-
mas de Inteligencia Artificial como el antiguo 
Prometea, hoy PRETORIA, que se encarga 
de mejorar el proceso de análisis, selección 
y estructuración de las sentencias de Tutela 
para revisión de la Corte Constitucional. Fi-
nalmente, puede señalarse que existen herra-
mientas como Watson en la Fiscalía, Sofía en 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales y Océano en la Contraloría General de 
la República.

Conclusiones

La Inteligencia Artificial (IA) llegó para cam-
biar la vida de manera drástica en las activi-
dades que se desarrollan a diario, y siendo 
así, ha impactado también sobre el fenómeno 
del derecho y la práctica jurídica. En este sen-
tido, es clave entender que la IA no puede 
considerarse como un fin en sí misma, sino 
como un medio. Es necesario que el dere-
cho se adapte a los avances tecnológicos y 
científicos a los cambios y que existen hoy, 
y que, en buena medida, puedan ser emplea-
dos y utilizados correctamente en beneficio 
de la correcta administración de justicia. Pero 
también es vital que el derecho no deje sus 
principios básicos y, que a su vez, la IA esté 
conforme a los estándares de amparo de los 
derechos fundamentales y humanos.

La IA no solo impacta desde el ámbito legal, 
sino que también tiene un impacto potencial 
en la consecución de varios ODS, contribu-
yendo así al desarrollo sostenible y al logro 

de un sistema legal más justo y accesible para 
todos, partiendo de: 1. Objetivo de Desarro-
llo Sostenible 16. Justicia, Paz e Instituciones 
Sólidas: Este objetivo se relaciona directa-
mente con el fortalecimiento de las institucio-
nes legales y la mejora de la administración 
de justicia. La investigación sobre el uso de 
la IA en el campo legal puede contribuir a 
la promoción de sistemas judiciales justos y 
efectivos. 2. ODS 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura: La investigación sobre la IA 
y su implementación en el sistema legal se 
alinea con el impulso del desarrollo de in-
fraestructura tecnológica y la innovación que 
puede mejorar la eficiencia y accesibilidad 
de la justicia. 3. ODS 10. Reducción de las 
Desigualdades: Al garantizar que la IA en 
el ámbito legal no amplíe las desigualdades 
existentes y sea aplicada de manera equita-
tiva, se contribuye a la disminución de las 
desigualdades en el acceso a la justicia. Y 4. 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Alian-
zas para lograr los Objetivos: La investiga-
ción interdisciplinaria y la colaboración entre 
diversas partes interesadas, como abogados, 
tecnólogos y legisladores, son esenciales 
para enfrentar los desafíos técnicos y éticos 
de la IA en el derecho.

Es claro que necesitamos un sistema de jus-
ticia con mayor capacidad para atender los 
conflictos que enfrenta la sociedad, abogados 
y jueces que tengan excelente conocimiento 
del derecho vigente y de la tecnología para 
llegar al expediente digital como método de 
debate judicial distinto a el juez algoritmo, 



Revista Cultural UNILIBRE Sede Cartagena

136

que descontamina el derecho de todo ele-
mento social, histórico, económico, político 
y psicológico.

La práctica judicial exige replantear los méto-
dos de antaño utilizados, con autoconciencia 
de la responsabilidad social y los retos que 
se generan para el siglo XXI desde el posible 
desplazamiento de la maquina a los seres hu-
manos, los operadores jurídicos deben con-
vertirse en gestores del cambio de las nuevas 
problemáticas sociales. 

Las Universidades deben formar abogados 
con conocimientos teóricos, prácticos y tec-
nológicos que se apropien de las nuevas vi-
siones del mundo, desde un rol propositivo 
y preventivo. De continuar con la enseñanza 
tradicional del Derecho, la profesión tiende 
a desaparecer, la tecnología cambiaria los 
paradigmas del derecho desde la aplicación 
autómata de este, si permitimos esa visión 
unificada, nos encontramos en un momento 
histórico donde el Derecho puede tener un 
papel protagónico o pasar a un segundo pla-
no por un lenguaje de algoritmos. (Aguirre 
Espinosa , 2020, p. 2).
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