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Resumen

El avance tecnológico en los últimos años ha generado profundas 
transformaciones en sectores clave como la industria, los servicios y las 
relaciones sociales, Un claro ejemplo de este cambio es la inteligencia 
artificial (IA), que, aunque no es una tecnología nueva, ha experimenta-
do una expansión significativa debido a la constante búsqueda de he-
rramientas que optimicen el tiempo y los recursos. La IA ha demostrado 
ser útil no sólo en la vida cotidiana, sino también en sectores complejos 
como el sistema judicial, donde su capacidad para almacenar y procesar 
grandes volúmenes de datos (Big Data) facilita la toma de decisiones. 
No obstante, su integración en este ámbito plantea desafíos importan-
tes, como la necesidad de definir con claridad su ámbito de aplicación 
y diseño, ya que podrían surgir situaciones que no estén contempladas 
en la legislación nacional e internacional actual. El objetivo principal de 
esta investigación fue analizar el uso de softwares basados en inteligen-
cia artificial en el sistema judicial nacional e internacional, explorando 
las implicaciones éticas que surgen en la toma de decisiones, su encaje 
dentro de los ordenamientos jurídicos existentes y los beneficios y ries-
gos asociados a su implementación, resultando que la incorporación de 
la IA en el ámbito judicial promete mejorar la eficiencia y la precisión en 
la toma de decisiones al procesar grandes volúmenes de información, 
pero también puede generar problemas si no se establece un marco 
normativo adecuado. Es fundamental definir claramente los límites y el 
diseño de estas tecnologías, evitando vacíos legales y garantizando un 
uso ético. Las implicaciones éticas, como la transparencia y la respon-
sabilidad en las decisiones automatizadas, deben ser cuidadosamente 
evaluadas para asegurar que la implementación de la IA no comprome-
ta los principios fundamentales de justicia y equidad.

Palabras clave
Inteligencia artificial; desarrollo; tecnología; ordenamiento jurídico; 

personalidad jurídica.

Abstract

Technological advances in recent years have led to profound trans-
formations in key sectors such as industry, services, and social relation-
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ships. A clear example of this change is artificial intelligence (AI), which, 
although not a new technology, has experienced significant expansion 
due to the ongoing search for tools that optimize time and resources. 
AI has proven to be useful not only in everyday life but also in complex 
sectors like the judicial system, where its ability to store and process 
large volumes of data (big data) facilitates decision-making. However, 
its integration into this field poses significant challenges, such as the 
need to clearly define its scope of application and design, as situations 
may arise that are not addressed by current national and international 
legislation. The main objective of this research was to analyze the use of 
AI-based software in national and international judicial systems, explor-
ing the ethical implications that arise in decision-making, its fit within 
existing legal frameworks, and the benefits and risks associated with its 
implementation. It was found that the incorporation of AI into the judi-
cial field promises to improve efficiency and accuracy in decision-mak-
ing by processing large amounts of information, but it can also generate 
problems if an appropriate regulatory framework is not established. It 
is essential to clearly define the limits and design of these technolo-
gies, avoiding legal gaps and ensuring ethical use. Ethical implications, 
such as transparency and accountability in automated decisions, must 
be carefully evaluated to ensure that the implementation of AI does not 
compromise the fundamental principles of justice and fairness.

Keywords
Artificial intelligence; development; technology; legal system; legal 

personality.

Introducción

Desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles han reflexionado sobre la na-
turaleza de la inteligencia y su papel en la vida humana, además, la inteligencia 
ha sido un tema recurrente en la literatura, la religión y la filosofía, reflejando la 
importancia que se le ha dado a lo largo del tiempo.

Para Aristóteles la inteligencia es un “agudo ingenio”, una facultad exclusiva del 
ser humano que se desarrolla a lo largo de la vida a través de la razón y la expe-
riencia, esta capacidad de autoconciencia es lo que nos distingue como seres hu-
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manos y nos hace únicos. De hecho, para Sternberg (1990) este “agudo ingenio” 
es una aptitud que tropieza con los “puntos intermedios”, este concepto implica la 
habilidad para evaluar situaciones de manera perspicaz y para pensar de manera 
creativa y adaptativa. En este sentido, el “agudo ingenio” se relaciona con la capa-
cidad de comprender y reflexionar sobre el mundo que nos rodea, así como con la 
habilidad para enfrentar desafíos de manera innovadora y eficaz.

Varios autores han establecido el concepto de inteligencia desde distintas pers-
pectivas tales como: Howard Gardner (1983) para quien el concepto de inteligen-
cia se entiende como la capacidad de resolver problemas o crear productos que 
sean valorados dentro de una cultura específica, en este sentido Wechsler (1944) 
la definió como la habilidad de una persona para actuar con propósito pensar de 
manera lógica y adaptarse de forma efectiva a su entorno.

Conceptualizar lo que ha sido la inteligencia siempre destaca cierta complejidad 
y denota la evolución continua del concepto, tal es el caso de lo que pasa en la ac-
tualidad, que, con el avance de la inteligencia artificial, el concepto de inteligencia 
continúa siendo objeto de estudio y debate, tanto en términos de su comprensión 
en el contexto humano como en su aplicación en sistemas artificiales. Este debate 
se centra en si la inteligencia artificial puede equipararse a la inteligencia humana 
en su amplitud y complejidad, la discusión sobre el origen de la inteligencia huma-
na y su comparación con la inteligencia artificial sigue siendo motivo de controver-
sia y reflexión en la sociedad actual.

Lo anterior porque cada vez es más notable la importancia que están adquirien-
do las inteligencias artificiales (IA) en la construcción del presente, desde diversos 
ámbitos profesionales y personales se recurre actualmente al uso de estas herra-
mientas para resolver velozmente problemas cuya complejidad es tan alta que a 
un ser humano le tomaría horas o días, como predecir las condiciones climáticas 
para mejorar la producción agrícola, diagnosticar a personas enfermas o desarro-
llar patrones óptimos de tráfico. Además, son usadas para simplificar procesos 
como buscar una información en internet, como hacen los asistentes inteligentes 
como Siri de Apple; sugerir productos a los usuarios de internet a partir de sus 
perfiles de consumo o seleccionar al candidato adecuado para un cargo. (Valverde, 
2019) 

Naturalmente el campo jurídico no ha sido extraño a reconocer las posibilidades 
de utilizar esta herramienta para transformar los sistemas judiciales, un ejemplo 
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de la utilidad que la inteligencia artificial podría tener en este campo nos la brinda 
Manuel Sánchez, director para la Administración General del Estado y para la Jus-
ticia en Fujitsu, quien menciona que la aplicación más clara sería usar la IA para 
resolver casos simples; cabe aclarar que no se trata de reemplazar a los jueces, 
sino de proporcionarles una herramienta que haga su labor mucho más eficiente 
que nunca, el objetivo es liberarlos de tareas repetitivas y rutinarias que consumen 
una gran parte de su tiempo, permitiéndoles así enfocarse en lo realmente impor-
tante de su trabajo.

En consecuencia no es raro que algunos autores como Sushina y Sobenin (2020) 
consideren que el uso de la inteligencia artificial mejoraría la calidad de los proce-
dimientos legales haciéndolos más transparente, imparciales y justos.

Metodología

En esta investigación se hace uso de fuentes secundarias, principalmente com-
puestas por legislación, jurisprudencia tanto nacional como internacional y artícu-
los científicos publicados en revistas especializadas, la técnica principal empleada 
fue la revisión y análisis documental de estas fuentes. El enfoque de este trabajo 
es cualitativo, ya que se basa en un estudio comparativo entre diversas legisla-
ciones y sistemas jurídicos a nivel internacional, lo cual permite una comprensión 
más amplia y detallada de la influencia y aplicación de la inteligencia artificial, así 
como de sus efectos directos en la implementación y regulación en Colombia, el 
alcance de este estudio es descriptivo-prescriptivo, dado que, a partir del conoci-
miento de la legislación y especialmente de los avances en el derecho comparado, 
se pueden proponer soluciones para abordar el tema central de esta investigación 
en el contexto colombiano.

Se estableció como formulación del problema ¿cuál es el alcance de la imple-
mentación de la inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico a nivel nacional 
e internacional?, y como objetivo general, identificar el alcance de la implementa-
ción de programas de inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico nacional e 
internacional, como objetivos específicos, determinar el uso de la inteligencia ar-
tificial dentro de los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ana-
lizar los desafíos y conflictos de la implementación de la inteligencia artificial en 
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, identificar alcances, 
beneficios y críticas de la implementación de la inteligencia artificial en el Derecho.
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Uso de la inteligencia artificial dentro de los ordenamien-
tos jurídicos a nivel nacional e internacional

El uso de la Inteligencia Artificial en el régimen sancionatorio

La administración de justicia no es ajena a los cambios, innovaciones, proble-
mas y necesidades que ha traído la 4ta revolución industrial, ya que a través de 
esta nueva ola de tecnología se busca replantear cómo se crea y se aplica el de-
recho. Así, por ejemplo, en el ámbito sancionador la administración se vale de la 
inteligencia artificial para mejorar y optimizar la prevención, detección y prueba de 
las infracciones.

Lo anterior se logra gracias al uso del machine learning (ML), un subcampo de la in-
teligencia artificial que equipa a ordenadores a través de algoritmos para hacer clasifi-
caciones o predicciones que faciliten posteriormente la toma de decisiones dentro de 
las aplicaciones y las empresas, este término fue utilizado por primera vez en 1950 por 
Arthur Samuel uno de los pioneros en el campo del machine learning y la inteligencia 
artificial, definió el machine learning como “el área de estudio que permite a las com-
putadoras adquirir la capacidad de aprender sobre algo sin haber sido programadas 
específicamente para ello”. (citado en McClendon y Meghanathan, 2015, p. 3).

Ahora bien, existen distintos tipos de algoritmos de aprendizaje automático, 
siendo los principales:

Aprendizaje automático supervisado

También conocido como el conjunto de entrenamiento (training sample), carac-
terizado por entrenar algoritmos para que predigan resultados de manera exacta, 
es decir, el algoritmo recibe ejemplos de entrada junto con las salidas deseadas y 
se ajusta para producir la salida correcta cuando se le presentan nuevas entradas. 
Este tipo de aprendizaje es útil para predecir o clasificar datos en función de ejem-
plos previamente etiquetados.

Aprendizaje automático sin supervisión 

En el aprendizaje no supervisado, no se cuenta con una variable de respuesta 
por lo que el algoritmo se enfoca en analizar y agrupar datos que no están etique-
tados. Su objetivo principal es identificar patrones y estructuras dentro de los da-
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tos, permitiendo describir cómo se organizan y se agrupan (Hastie et al., 2009, en 
este tipo de aprendizaje, se dispone únicamente de los datos de entrada, sin tener 
información sobre las salidas lo que obliga al algoritmo a descubrir la estructura 
subyacente del conjunto de datos, agrupándolos según sus similitudes y generan-
do una representación útil del mismo.

Aprendizaje automático por refuerzo

El aprendizaje automático por refuerzo es un enfoque en el que el algoritmo 
mejora sus habilidades a partir de su propia experiencia, siguiendo el principio 
de aprender a través de la interacción con su entorno, este método se basa en 
el proceso de ensayo y error donde la máquina ajusta sus acciones mediante re-
compensas y castigos, buscando maximizar las recompensas y evitar las penaliza-
ciones, de esta manera, la máquina aprende a tomar decisiones que le proporcio-
nen resultados favorables, mientras evita aquellas que resultan en consecuencias 
negativas. Este proceso se asemeja al aprendizaje en los seres vivos, ya que las 
máquinas toman decisiones en función de la situación en la que se encuentran, 
adaptándose según lo aprendido.

Los algoritmos predictivos aplicados a la actividad administrativa del Estado 

Las administraciones de justicia en América Latina incluida la colombiana, han 
optado durante los últimos años por implementar nuevas tecnologías para la ges-
tión de procesos y automatizar ciertas labores de los jueces ahorrándoles tiempo 
que pueden invertir en otras tareas más complejas lo cual hace que en principio se 
persiga lo estipulado en los artículos 2°; 209°; 256°, numeral 4°; 268°, numeral 
2°; 277°, numeral 5°; 343°, y 365° de la Constitución Política de Colombia, rela-
tivos al control de gestión y resultados encaminados a satisfacer los principios de 
eficacia y eficiencia. 

En palabras de la Corte Constitucional, el primer principio se traduce en los de-
beres constitucionales positivos, donde se concreta el valor superior de la igual-
dad derivado directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado, por su 
parte, el segundo principio atañe a la máxima racionalidad de la relación costos-
beneficios que enmarca el deber que tiene la administración pública de maximizar 
el rendimiento o los resultados con costos menores, exigiéndole una planificación 
rigurosa para satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad sin el despil-
farro del gasto público. (CC, C-826/13, 2013)
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Así las cosas con la adopción de una justicia predictiva, se espera que a través 
de la creación de bases de datos que engloben normas, leyes, decretos, jurispru-
dencia, etc., se nutra a un algoritmo que sea capaz de anticipar posibles resultados 
legales ante determinada problemática planteada, de esta manera el rol de la inte-
ligencia artificial y los algoritmos predictivos aplicados a la administración pública 
consiste principalmente en un papel de apoyo utilizando técnicas de machine lear-
ning supervisado, a partir de etiquetado manual y de máquinas con entrenamiento 
previo. Para el tema que nos ocupa veremos cómo el uso de estas nuevas tecnolo-
gías brinda un avance al derecho sancionatorio centrándonos específicamente en 
el derecho penal, derecho disciplinario y el procedimiento administrativo sancio-
natorio fiscal.

Uso y aplicación de algoritmos predictivos en el derecho penal

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho penal ha modificado la 
manera de cómo se llevan a cabo las investigaciones de delitos el establecimiento 
de la política criminal y el trámite de los asuntos legales, haciéndolos más eficien-
tes y objetivos, algunos de los aspectos relevantes incluyen la automatización de 
procedimientos, el análisis predictivo los desafíos éticos y legales, la responsabili-
dad jurídica y la protección de los derechos fundamentales. Esto aliviana las cargas 
de un sistema penal sobrecargado y/o saturado que acude a la inteligencia artifi-
cial para hacer más breve y eficiente la organización de datos claves sobre riesgos 
y necesidades que demanda la justicia criminal.

De igual forma el apoyo judicial que brindan estos algoritmos a la actividad pe-
nal se ve reflejado en la automatización de información en tiempo real que sirve 
para alertar cuáles son las áreas en las que deben desplegarse operativos policia-
les (Roa et al, 2022), a modo de ejemplo se trae el caso de la policía de Nueva York 
(NYPD), que dispone de un software que en función del análisis de variables como 
el mes, la hora y la ubicación geográfica, puede predecir si una llamada al número 
de emergencias tiene una alta probabilidad de ser constitutiva de un acto delictivo. 
Este análisis se basa en algoritmos y datos matemáticos que ayudan a predecir 
la actividad criminal permitiendo a la policía distribuir las patrullas como medida 
disuasoria para evitar los delitos.

Otro software con características similares es PredPol desarrollado por una star-
tup californiana que utiliza un complejo algoritmo para predecir en qué zonas de 
una ciudad es más probable que se cometa un crimen, este software registra da-
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tos históricos de crímene, así como factores fijos y variables, para determinar las 
áreas con mayor probabilidad de actividad delictiva. Se ha utilizado en numerosos 
departamentos de policía en los Estados Unidos, y su objetivo es ayudar a las au-
toridades a asignar recursos de patrullaje de manera más efectiva, con la intención 
de prevenir los delitos antes de que ocurran.

Ahora bien, en el marco del proceso penal se hace uso de los Los algoritmos pre-
dictivos de riesgo son modelos matemáticos diseñados para automatizar la predic-
ción del comportamiento de un individuo, utilizando un puntaje (score) que deter-
mina su nivel de riesgo, estos algoritmos se emplean en diversos procesos de toma 
de decisiones como en la aplicación de medidas cautelares (Roa et al., 2020). Su 
objetivo es identificar patrones en los datos para prever el comportamiento futuro 
de una persona en relación con el riesgo, lo que puede tener un impacto considera-
ble en el sistema judicial y en las decisiones relacionadas con la seguridad pública.

Otro uso que se les da a este tipo de algoritmos es a la hora de valorar el grado 
de riesgo de reincidencia del sujeto, en Estados Unidos los sistemas más utilizados 
son el COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanc-
tions) y PSA (Public Safety Assessment) que en teoría ayudan al juez a determinar 
cuál es el nivel de reincidencia delictiva de un preso a la hora de concederle la li-
bertad condicional y permisos o beneficios penitenciarios. La reincidencia delictiva 
es un indicador crucial de la eficacia del sistema de justicia criminal, y su reducción 
contribuye significativamente a la convivencia social. Evaluar la reincidencia delic-
tiva de un individuo es una tarea compleja y requiere un enfoque cuidadoso ya que 
no solo depende de la historia delictiva del reo, sino también de factores psicopa-
tológicos y sociales. Por ejemplo, el consumo problemático de alcohol y drogas, 
el control de impulsos y la participación en programas de reinserción laboral son 
factores significativos asociados a la reincidencia.

Para este tipo de labores, el juez se vale de algoritmos predictivos como el algo-
ritmo COMPAS, que es ampliamente utilizado en la justicia criminal para informar 
y proponer decisiones sobre la supervisión y gestión de casos de delincuentes. 
Dicho algoritmo se desarrolla bajo un enfoque dinámico que incluye los factores de 
riesgo están diseñados para asistir en la intervención correccional, con el objetivo 
de reducir la probabilidad de reincidencia de los infractores (Northpointe, 2009).

A su vez, este software genera unas escalas de necesidad, las cuales no preten-
den ser predictivas, sino que apuntan de manera simple y precisa a describir las 



46

Alcance de la implementacion de la inteligencia artificial (ia) en los ordenamientos jurídico, derecho comparado

UNIVERSIDAD LIBRE, COLOMBIA

necesidades de un delincuente en dimensiones relevantes para la práctica correc-
cional. Por su lado, el software PSA (Public Safety Assessment) permite establecer 
si un acusado recientemente arrestado puede (i) no comparecer ante el tribunal 
antes del juicio, (ii) ser arrestado mientras se encuentra en libertad preventiva y (iii) 
ser arrestado violentamente mientras se encuentra en libertad preventiva (APPR, 
2020).

Su funcionamiento se basa en la extracción de información manual o automáti-
ca de bases de datos de antecedentes penales estatales y nacionales del arresta-
do, donde influyen variables como: la edad en el momento del arresto, comisión de 
delito violento, comisión de delito violento de 20 años o menos, cargo pendiente 
en el momento del arresto, condena previa por delito menor, condena previa por 
delito grave, condena violenta previa, falta de comparencia previa en los últimos 2 
años, y sentencia previa a prisión.

Dependiendo del resultado que se obtenga luego de la ponderación de estos 
factores y de la evaluación de los mismos se generarán dos escalas separadas que 
van del 1 al 6, indicando las puntaciones más bajas una mayor probabilidad de 
éxito previo al juicio (APRR, 2020). En el contexto colombiano, estas tecnologías 
disruptivas han sido adoptadas de manera significativa por la Fiscalía General de la 
Nación, este organismo es el encargado de investigar y presentar acusaciones ante 
los juzgados y tribunales competentes contra aquellas personas que se presumen 
responsables de delitos que vulneran derechos fundamentales, como la vida, la 
seguridad o los bienes ajenos.

El uso más común que se les da a estos algoritmos predictivos es al momento 
de evaluar si es procedente o no la imposición de una medida de aseguramiento 
a un imputado. Pese a que ésta es una labor exclusiva del juez, estos softwares 
proporcionan información clave para que el mismo pueda tener otra perspectiva y 
ajustar su criterio. Un ejemplo de este tipo de software es el conocido Fiscal Wat-
son que utiliza big data para identificar relaciones entre casos, noticias criminales 
ingresadas a la entidad y la base de datos histórica del Sistema Penal Acusatorio 
(SPOA). Este sistema considera factores como la reincidencia de los sospechosos 
y las coordenadas geográficas de los lugares de los hechos, elementos clave en la 
generación de estas asociaciones.(Fiscalía General de la Nación, 2020).

Este software lo desarrolló la empresa estadounidense IBM y básicamente con-
siste en un sistema informático de preguntas y búsquedas de respuestas (question 
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answering) basado en el uso de cientos de algoritmos para encontrar respuestas 
posibles, puntuar las respuestas, reunir evidencia de apoyo adicional para cada 
respuesta posible y evaluar la evidencia mediante el uso de un procesamiento 
complejo del lenguaje natural.

Dentro de los casos más exitosos en Colombia se encuentra la captura del abu-
sador sexual Walter Matiz Ramírez, que fue soldado del Ejército y se aprovechaba 
de su cargo para acercarse a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas. Gracias 
a este software se logró hallar patrones que coincidían como el modus operandi 
(atraía jóvenes entre 13 y 23 años con promesas falsas de distinta índole), sus 
características morfológicas, los vehículos utilizados, números telefónicos y decla-
raciones de la existencia de un abusador sexual en Mariquita (Tolima) (Redacción 
Judicial, 2018).

Ahora bien, el software Watson Assistant no es el único utilizado dentro del pro-
cedimiento penal colombiano, ya que la fiscalía general de la Nación en el año 2019 
adoptó el software PRISMA cuyo propósito es servir como herramienta al juez de 
control de garantías para evaluar la necesidad de imposición de una medida de 
aseguramiento, este sistema busca reducir la reincidencia criminal y hacer un uso 
más razonable de los cupos carcelarios desde la perspectiva de la eficiencia. PRIS-
MA recopila los perfiles de millones de individuos inscritos en el SPOA (Sistema 
Penal Oral Acusatorio) y utiliza algoritmos para predecir el riesgo de reincidencia 
criminal a partir del perfil del investigado. La herramienta busca proporcionar a 
los fiscales mayor información al momento de sustentar la solicitud de detención 
intramural de un imputado, esto con el fin de reducir la percepción ciudadana de 
impunidad y potenciar las medidas intramurales, así como reducir los riesgos so-
ciales de liberar criminales. Gracias a esta herramienta se puede disminuir en 25% 
el número de eventos de reincidencia criminal en cualquier delito, y en 36% el 
número de personas cobijadas con medida de aseguramiento intramural. (Fiscalía 
General de la Nación, 2020).

Uso y aplicación de algoritmos predictivos en el derecho disciplinario 

El derecho disciplinario es crucial para impartir justicia y asegurar que los proce-
sos seguidos contra funcionarios judiciales, jueces, fiscales y particulares investi-
dos transitoriamente de la atribución de administrar justicia se ciñan a los postula-
dos del debido proceso, rectitud, transparencia, eficacia, eficiencia y moralidad. Es 
precisamente en este ámbito que los sistemas de inteligencia artificial contribuyen 
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para fortalecer la imparcialidad e igualdad en el trámite de los asuntos al promover 
la protección de datos, reducir sesgos, garantizar la aplicabilidad de los algoritmos 
y fomentar la rendición de cuentas en su uso.

Uno de los casos donde ha tenido mayor aumento es en la detección y preven-
ción de infracciones a deberes constitucionales por parte de los servidores públi-
cos. La inteligencia artificial puede ser empleada para analizar documentos y regis-
tros electrónicos en busca de posibles infracciones, identificar rápidamente infor-
mación confidencial o relacionada con posibles irregularidades, y detectar malas 
prácticas en el trabajo como el incumplimiento de horarios laborales, errores en la 
gestión de empleados, o fallos en la documentación de contratos.

Igualmente, el uso de softwares inteligentes ayudaría a la descongestión de 
despachos disciplinarios como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Procu-
raduría General de la Nación, Personerías, Oficinas Internas de Control Disciplina-
rio, etc. en la detección de quejas temerarias, infundadas y anónimas que generan 
un desgate a la administración de justicia.

Dentro de las quejas anteriormente mencionadas, la queja temeraria es la más 
repetitiva, esta se caracteriza por narrar hechos que carecen de fundamento legal o 
tienen el propósito de perjudicar a la otra parte involucrada. Este acto desleal pue-
de ser sancionado con multas o condenas en costas dependiendo de la evaluación 
del juez sobre la conducta. Para abordar este tipo de situaciones, se han utilizado 
herramientas que emplean técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y 
aprendizaje automático, estos sistemas almacenan tanto las palabras como las es-
tructuras en que se combinan, tratándolas como datos, y luego las procesan según 
reglas gramaticales y patrones lingüísticos comunes en la vida cotidiana con el fin 
de identificar patrones y prever posibles respuestas o soluciones al caso planteado.

Un ejemplo de una herramienta con estas características es Veripol, que se 
basa en un algoritmo y un modelo matemático. Gracias a la inteligencia artificial y 
el procesamiento del lenguaje natural, Veripol es capaz de identificar las palabras 
más frecuentes que utilizan las presuntas víctimas al mentir durante la denuncia 
de un hecho, facilitando la detección de posibles inconsistencias en los testimo-
nios. (Hernández, 2019). Pese a que es utilizada en el derecho penal, no se elimina 
la posibilidad de aplicarla al derecho disciplinario porque el fin seria el mismo: 
identificar patrones característicos de los relatos ficticios y determinar la probabi-
lidad de falsedad o temeridad de una denuncia.
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Esta herramienta informática que fue desarrollada por un equipo nacional de 
investigadores en el que participó la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
Universidad de Cardiff y la Universidad Carlos III de Madrid, es usada por la poli-
cía nacional no sólo para identificar posibles denuncias falsas, sino también para 
disuadir a las personas de presentar tales declaraciones y optimizar el uso de re-
cursos policiales. Por otro lado, el abogado Raúl Fabián Endo Lara menciona que 
la inteligencia artificial puede cambiar nuestro sistema procesal colombiano en 
especial lo concerniente al proceso disciplinario porque mediante algoritmos ope-
racionales se podrían adecuar las tres categorías de responsabilidad disciplinaria 
la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad (Endo, 2021).

Lo anterior debido al uso de machine learning que permite, por ejemplo en 
cuanto a la tipicidad disciplinaria solucionar el problema de los tipos en blanco y 
tipos abiertos al abordar problemas complejos y ambiguos al identificar relaciones 
y patrones en conjuntos de datos que no son evidentes a simple vista. En torno a 
la ilicitud sustancial esta herramienta es de gran ayuda para establecer la existen-
cia de una conducta ilícita, como violaciones de normas legales o éticas, fraudes, 
engaños o comportamientos perjudiciales. Además puede ayudar a evaluar la gra-
vedad de la ilicitud considerando factores como el impacto, la intencionalidad y las 
consecuencias de la conducta, y por último la inteligencia artificial podría analizar 
y determinar si la conducta desplegada por el servidor público se hizo con culpa o 
dolo. 

Uso y aplicación de algoritmos predictivos en el procedimiento administrati-
vo sancionatorio fiscal. 

Dentro de este ámbito se puede tomar de ejemplo a la Contraloría General de la 
República de Colombia (CGR), como máximo órgano de control fiscal es la encar-
gada de vigilar el buen uso de los recursos, fondos y bienes públicos de la Nación 
en representación de la comunidad, contribuyendo a la eficiencia y transparencia 
en la gestión fiscal del Estado. Este órgano autónomo e independiente establece la 
responsabilidad fiscal de los agentes que administran recursos públicos e impone 
sanciones, entre otras funciones. Desde hace algunos años ha optado por imple-
mentar las recomendaciones propuestas en los objetivos de Gobierno y Gestión TI 
que tienen como fin garantizar la eficiencia, la alineación estratégica, la entrega de 
valor y el apoyo al desarrollo sectorial mediante el uso efectivo de las Tecnologías 
de Información en el Estado Colombiano.
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Esta iniciativa de estar a la vanguardia con los avances tecnológicos emergentes 
en la sociedad hizo que la CGR en su Plan estratégico para el periodo constitucional 
2018-2022 propusiera la implementación de herramientas tecnológicas que per-
mitieran capturar, organizar y tabular información micro y macro para la toma de 
decisiones a través de un centro integrado de información que usa tecnologías dis-
ruptivas como big data, inteligencia artificial, machine learning, X-Road (CGR, 2015).

Con la implementación de estas tecnologías disruptivas, la CGR hace más ágil 
sus procesos fiscales, detecta posibles irregularidades en las declaraciones de 
bienes de los funcionarios públicos y tiene un apoyo para la emisión de fallos. Pero, 
sin duda alguna, uno de los aportes más significativos de la inteligencia artificial a 
este ámbito del derecho sancionador tiene que ver con el apoyo en la lucha contra 
la corrupción, ya que mediante la modernización institucional y el uso de la inte-
ligencia artificial se pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar 
patrones y comportamientos sospechosos lo que ayuda a la CGR en su labor de 
control y vigilancia sobre la gestión fiscal de la administración pública y de los par-
ticulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.

Por lo anterior, la CGR a finales del 2018 marcó un precedente histórico con la 
adopción del software OCÉANO, definido por Córdoba (2019), ex Contralor Gene-
ral de la República, como “la primera central de monitoreo tecnológico de la con-
tratación pública, con cruce sistemático de bases de datos y un equipo de expertos 
de la propia entidad” (p. 4).

Este software se caracteriza porque a través del análisis de datos de fuentes 
internas como SIRECI, que brinda información de contratación a nivel nacional, y 
externas, como SECOP II, SIA Observa y SIVICOF que proporcionan información 
sobre contratación a nivel nacional, territorial y distrital logra determinar mediante 
el uso de herramientas tecnológicas de minería analítica de datos e inteligencia 
artificial posibles casos de corrupción en el país (CGR,2019).

Tal es la magnitud del uso de este software que en la actualidad se han podido 
verificar más de $600.000 millones en hallazgos fiscales y, a partir de ahí, la aper-
tura de los respectivos procesos de responsabilidad fiscal (Ramírez, 2019). 

A manera de ejemplo se trae el caso de Hidroituango donde la CGR utilizo in-
teligencia artificial para emitir el fallo con responsabilidad fiscal de primera ins-
tancia por $ 4,3 billones de pesos a título de culpa grave contra 26 funcionarios y 
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contratistas del Estado. En este proceso, la inteligencia artificial evaluó 3 millones 
de registros en cuatro días, lo que generó varios cuestionamientos por el uso de 
tecnologías disruptivas para el control fiscal. 

Al respecto, la Auditoría General, entidad que vigila a la Contraloría General, se 
pronunció diciendo que se trató de un proceso seguro, en el cual dichos hallazgos se 
encontraron a partir del cruce de distintas fuentes que identificaron patrones, paráme-
tros, reconocimiento óptico de caracteres, datos estructurados y no estructurados, y 
la identificación de documentos relevantes entre otros que aportaron como insumo al 
proceso auditor información confiable, cronológica y verificable (Uribe, 2021).

El periodo constitucional pasado abrió un nuevo horizonte en el uso de inteli-
gencia artificial, el cual deben perseguir todos los órganos de control fiscal debido 
al gran análisis y procesamiento de enormes cantidades de datos en una fracción 
de tiempo. Labor inalcanzable para los seres humanos y necesaria en cuanto que 
permite una detección preventiva del fraude y la minimización de la posibilidad de 
su incursión.

En el periodo 2022-2026, la Contraloría General de la República (CGR) adopta 
el lema “Una Contraloría con independencia para el cambio”, lo que incluye nueva-
mente el uso, perfeccionamiento e implementación de nuevas tecnologías. Esto se 
refleja en su objetivo estratégico N° 5 cuyo propósito es desarrollar y fortalecer las 
capacidades para la transformación digital y mejorar la transparencia en el acceso 
a la información, basándose en la innovación y la mejora continua de los procesos 
y servicios, con miras al posicionamiento institucional en su próximo centenario. 
Este objetivo se desglosa en diversas estrategias, entre las cuales los puntos 5.6 
y 5.7 se enfocan en (i) fortalecer la analítica avanzada mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías para el análisis de datos, lo que contribuirá a la toma de de-
cisiones y al fortalecimiento de la vigilancia y el control fiscal, y (ii) implementar 
herramientas tecnológicas y actividades innovadoras para aumentar la visibilidad 
y el posicionamiento de la CGR en las diferentes regiones del país. (CGR, 2022).

Desafíos éticos, jurídicos y economicos de la implementa-
ción de la inteligencia artificial en el ordenamiento jurídico 
nacional e internacional

Los cambios tecnológicos presentados en los últimos años dan razón del avan-
ce que la humanidad ha venido gestando durante décadas, lo cual ha permitido 



52

Alcance de la implementacion de la inteligencia artificial (ia) en los ordenamientos jurídico, derecho comparado

UNIVERSIDAD LIBRE, COLOMBIA

que tareas que tomaban horas, hoy, simplemente mediante el uso de robots o de 
inteligencia artificial (IA), requieran minutos o incluso segundos. En la actualidad 
nos encontramos en la cuarta etapa industrial “la industria 4.0” más importante 
desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Klaus Schwab explicó en 
el Foro Económico Mundial de 2016 que la industria 4.0 se caracteriza por incluir 
avances novedosos en la:  robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, na-
notecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impre-
sión 3D, y vehículos autónomos. (Schwab, 2015).

De lo anterior, es fácil colegir que el uso de las tecnologías, más específicamen-
te de la inteligencia artificial, parece ser la solución a muchos de los problemas 
cotidianos y que incluso en el ámbito del derecho la IA se ha convertido en una 
herramienta útil que le facilita la vida al funcionario judicial. Sin embargo, no se 
puede perder de vista que la IA al imitar las redes neuronales del cerebro, con 
una red neuronal artificial (RNA) busca asemejar el desarrollo cognitivo de un ser 
humano, lo cual ha permitido que robots sean equipados con Inteligencia General 
Artificial (IGA), haciéndolos razonar de manera “autónoma”. Esto genera una serie 
de desafíos de distinta índole, siendo los principales en el aspecto ético, normativo 
y económico.

Desafíos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito ético. 

Durante el desarrollo y creación de distintos programas relacionados con la IA en 
donde se requiere cierto grado de consciencia o pensamiento ético materialmente 
cercano al de un operador humano, el objetivo principal de las compañías que bus-
can desarrollar los mismos es garantizar ese acercamiento ético y, además de ello, 
la capacidad de discernimiento moral de sus productos tecnológicos teniendo como 
referente principal la ética y la moralidad “aceptada” por la gran mayoría de seres 
humanos, participantes activos del constructo social que ejemplifica la simbología 
y división estructural de los conceptos de bien o mal. Un ejemplo extraordinario de 
esta aseveración es el programa que lanzo la compañía de Google denominado Goo-
gle Dúplex (Patel & Kanani, 2021), esta herramienta consiste básicamente en la in-
teracción con un asistente automatizado, el cual nace de una programación derivada 
de la aplicación de la IA con objetivo de sistematizar automáticamente conversacio-
nes que en un principio solo podrían obtenerse entre humanos. 

“La tecnología de reconocimiento automático de voz (ASR) de Google, el his-
torial de conversaciones, las funciones de audio, los parámetros de conversación 
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(qué servicio se requiere y cuándo) son algunos de los datos que se alimentan a 
la red neuronal recurrente.” (Patel & Kanani, 2021, p. 26). Para ell, se utiliza el 
famoso machine learning (programa de aprendizaje automático que busca la auto-
suficiencia en la guía y aprendizaje de los sistemas de IA) para que Dúplex aprenda 
la dinámica e interacción del lenguaje humano y de este modo poder cumplir con 
el objetivo de entablar cualquier tipo de conversación “consciente” con otro ser 
humano. 

“La construcción artificial, si está muy bien hecha, parecerá consciente. Pero, 
¿será consciente o será sólo una simulación? No hay ninguna razón para creer que 
un mimetismo cercano de la conciencia es lo mismo que la conciencia”. (Green, 
2018, p. 11). Este es uno de los problemas centrales que acecha indiscutiblemen-
te de forma negativa la posibilidad de propender por la aplicación de diversas he-
rramientas de IA similares a Duplex para tomar decisiones o establecer paráme-
tros sociales, legales, culturales, ambientales, entre otros. 

Partamos de la idea central, para hablar de conciencia individual debemos re-
mitirnos al concepto de conciencia colectiva, pero ¿qué es la conciencia colecti-
va? No es más que un conjunto de constructos sociales como lo son el sentido de 
justicia, la moralidad, la sensación de hacer lo correcto y lo incorrecto, y la ética 
como brújula de guía hacia una búsqueda utópica de un ideal Aristotélico de la fe-
licidad y el bienestar general. Los cuales convergen y se complementan formando 
una conceptualización global de lo que como sociedad los seres humanos consi-
deramos como adecuado. En esta premisa se basa la ideación psiconeuronal de lo 
que significa precisamente la conciencia colectiva. Ahora bien, derivado de esta 
colectividad ideal de pensamiento grupal encontramos la conciencia individual la 
cual se fundamenta en la capacidad que tiene cada persona de adherirse parcial o 
completamente a estas estructuras sociales establecidas por las masas sociales 
como “correctas o incorrectas”. Es importante la relación que da origen al cuestio-
namiento entre la ética y la utilización de herramientas de IA de manera global y 
para diversas disciplinas, como lo son, por ejemplo, el derecho, la economía, las 
redes sociales, los sistemas bancarios y financieros, sistemas de ciberseguridad, 
el transporte, la educación, la medicina, entre muchos otros relacionados con cada 
microaspecto de nuestra vida diaria. La inteligencia (natural o IA) nos permite ob-
tener cierto grado de poder decisorio sobre situaciones concretas e incluso sobre 
otros individuos que por cualquier motivo no posean el mismo grado de informa-
ción y alcance que representan los mismos.
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Con respecto a dicha aplicación ética encontramos tres categorías doctrinales 
que nos sugieren el uso adecuado de la información y establecimiento de la ética 
en los sistemas de IA. En primer lugar, encontramos los enfoques “de arriba hacia 
abajo”, estos 

“llevan a cabo un razonamiento ético basado en teorías éticas o prin-
cipios morales dados. En los enfoques de arriba hacia abajo, los princi-
pios morales y las teorías éticas se utilizan como reglas para seleccionar 
las acciones éticamente apropiadas”. (Huang, Zhang, Mao, & Yao, 2022, 
811) .

Es así como teóricamente se le podría asignar al algoritmo cierto tipo de in-
dicaciones o listado de pasos a seguir para intentar obtener la cuantificación al-
gorítmica en aplicación derivada de la ética. Esto de forma premial permitiría el 
establecimiento de parámetros éticos relacionados con la justicia y la igualdad en 
respuesta a la creciente necesidad existente en la toma de decisiones por parte de 
los sistemas de IA. Adicionalmente se hace necesario puntualizar el hecho de que 
“no se trata solo acerca de cómo funcionan los sistemas de IA, sino también cómo 
se entienden y, además de ello, se imaginan lo que fundamentalmente da forma a 
la gobernanza de la IA” (Cath, 2018, p.4)

En contraposición a esta categoría encontramos la mal llamada “teoría de los 
enfoques ascendentes” la cual “supone que se puede aprovechar la sabiduría de 
la multitud como un medio para informar el juicio ético del agente y luego el agente 
puede aprender a juzgar la moralidad de su acción y así comportarse éticamente” 
(Huang, Zhang, Mao, & Yao, 2022, p. 812).

Desafíos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito normativo

En países como EE. UU., España, Australia, China, Japón se ha recurrido al uso 
de la IA en el campo del derecho mediante programas tecnológicos como: Juri-
metría, Tyrant Analytics, vLex Analytics, Juris Data analytics, Case Law Analytics, 
Lex Machina, ROSS, Luminance, Do not pay, Prometea, etc. Todos ellos tienen algo 
en común y es que utilizan la inteligencia artificial especialmente el aprendizaje 
automático y procesamiento de lenguaje natural y big data o datos abiertos para 
generar soluciones a los problemas que se les planteen. (Galindo, 2019)
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El problema se agudiza aún más cuando se trata de conceptualizar la persona-
lidad de estos softwares debido a la poca regulación normativa que existe sobre 
el tema. La IA al ser una tecnología disruptiva genera riesgos en áreas como el 
derecho a la hora de analizar un caso y emitir una solución, ya que debería ir implí-
cita la ética que todo funcionario que administre justicia debería tener, lo cual deja 
un vacío normativo sobre la responsabilidad que se generaría si la IA aprendiera 
conductas por sí sola o tomara decisiones de manera automática o autoaprendida.

La Real Academia Española define la personalidad jurídica como la capacidad 
para ser titular de derechos y obligaciones, así como el reconocimiento de la capaci-
dad jurídica y de obrar, una cualidad que corresponde tanto a personas físicas como 
jurídicas. Por su parte, autores como Galiano (2012) entienden la personalidad en el 
ámbito jurídico como la capacidad para ser sujeto y titular de derechos y relaciones 
jurídicas, una aptitud que el Estado reconoce a través del ordenamiento legal.

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-092 de 2015 
define la personalidad jurídica como un “derecho fundamental que otorga a los se-
res humanos y a algunas entidades jurídicas la capacidad de individualizarse como 
sujetos de derechos y obligaciones, permitiéndoles ejercer los llamados atributos 
de la personalidad”. (p. 27).

Como corolario de lo anterior se debe señalar que los ordenamientos jurídicos 
solo le atribuyen personalidad jurídica en primera medida a la “persona” sea física 
o jurídica, lo cual excluye por completo a la inteligencia artificial o a los robots de 
entrar en esta categoría. Para algunos sistemas jurídicos, el término de persona 
puede ser definido como: (i) persona natural: especie humana, sin distinción de 
sexo; (ii)persona jurídica: persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.

Por ende, los software y robots que están equipados con inteligencia artificial 
podrían acarrear ciertos riesgos, los cuales debe visualizar el derecho desde un 
primer momento para regular vía normativa su uso dentro de los sistemas judicia-
les, esto debido a que en un futuro próximo se convertirán en la corriente principal 
de la sociedad.

Ante tal problemática, el Parlamento Europeo expidió la Resolución de 16 de fe-
brero de 2017 (2015/2013(INL)) con recomendaciones destinadas a la Comisión 
en torno a normas de derecho civil sobre robótica donde pone de presente que al 
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no existir categoría jurídica existente que encuadre a los robots y software con IA 
se les incluya en una nueva categoría denominada “persona electrónica” (Parla-
mento Europeo, 2017).

Dentro de las recomendaciones planteadas por el Parlamento resalta la del lite-
ral (f) la cual busca que se cree a largo plazo una personalidad jurídica específica 
para los robots, de forma que, como mínimo, los robots autónomos más complejos 
puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños 
que puedan causar (…).

Con esta nueva regulación, menciona Santos (2017), se pretende preservar va-
lores como la autenticidad, seguridad y protección de la raza humana, regular las 
cuestiones éticas y los conflictos que puedan surgir en las relaciones robot-perso-
na y entre robots. No se trata de regular la tecnología sino de regular la sociedad 
para que siga siendo para los humanos cómo ellos decidan.

Desafíos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito económico

La llegada de la inteligencia artificial al ámbito laboral ha causado gran revuelo 
no sólo por ser de gran ayuda en las labores que se ejecutan diariamente, sino tam-
bién por los despidos que las empresas implementan por el uso de estas nuevas 
tecnologías. En el artículo The Moral Imperative of Artificial Intelligence se plantea 
el escenario de que el uso de la IA generaría una oleada de desempleo o incluso 
una epidemia de suicidios y exceso de consumo de sustancias dañinas para la sa-
lud. El autor pone de ejemplo el caso de EE. UU donde la automatización de la con-
ducción desestabilizaría laboralmente a una gran parte de trabajadores, debido a 
que cerca del 10% de todos los trabajos implican operar un vehículo y se podría 
esperar entonces que la mayoría de estos trabajos desaparezcan. El costo humano 
de un cambio tan profundo no puede subestimarse. (Vardi, 2016)

En esa misma línea, el informe The Future of Jobs señalaba que la Cuarta Revo-
lución Industrial podría impactar a 7,1 millones de trabajadores entre 2015 y 2020 
debido a la automatización de tareas y la eliminación de intermediarios. Según el 
Foro Económico Mundial (WEF, 2020) esto podría resultar en una pérdida neta de 
5 millones de empleos hasta 2020. Estudios similares respaldan esta visión, como 
los realizados por Nomura Group que estima que para 2035 el 50 % de los em-
pleos en Japón serán desempeñados por robots. De manera similar, una investiga-
ción de la Universidad de Oxford concluyó que para 2037 el 47 % de los empleos 
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en Estados Unidos podrían ser ocupados por máquinas y sistemas autónomos. 
(bots) (Ríos, 2017).

Lo anterior demuestra , que las relaciones laborales están cambiando y con la 
aparición de este nuevo “actor” se automatizarán muchos trabajos en los cuales 
no sólo se prescindirá de las extremidades de los trabajadores, al sustituir el brazo 
humano por el brazo robótico, sino también de su cerebro (Moore, 2019)

Dentro de los casos más particulares en el derecho laboral se encuentran;

España

El hotel  Management S.L en las Islas Canarias sustituye a una trabajadora que 
laboraba desde el año 2006 por  la implementación de la licencia de Jidoka, un 
Robotic Process Automation (RPA) al considerar que la herramienta tecnológica era 
más productiva.

El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria en la senten-
cia 470/2019 declaró improcedente el despido de una trabajadora administrativa 
al considerar que la automatización de procesos mediante bots o robots, bajo el 
pretexto de reducir costos, equivalía a una reducción del derecho al trabajo para 
aumentar la libertad de la empresa. Además el tribunal advirtió que si la trabajado-
ra no era readmitida en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 
la indemnización ascendería a 28.305 euros, lo que correspondía a 33 días de sa-
lario por cada año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.

Rusia

La empresa Xsolla despidió a 150 de sus 500 empleados, lo que representa el 
30% de la plantilla, basándose en las decisiones de una máquina con inteligencia 
artificial que los calificó como improductivos. Este despido se realizó sin consultar 
a los superiores o al departamento de recursos humanos, que generalmente tienen 
un papel fundamental en los procesos de contratación y despido (Farrés, 2021).

China

La empresa manufacturera Foxconn ha despedido a más de 4 millones de traba-
jadores en los ultimos 10 años para reemplazarlos por robots que son más ágiles 
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y productivos, cifra que resulta significativa al considerar que en el año 2011 Fox-
conn tenía contratados a 1.200.000 empleados.

Estados Unidos

La empresa BuzzFeed despidió al 12% de su personal tras implementar la inte-
ligencia artificial de ChatGPT para generar cuestionarios y personalizar contenido 
dirigido a sus lectores. Según un informe de The Wall Street Journal, que citó un 
comunicado interno de la compañía, BuzzFeed comenzó a utilizar esta herramien-
ta de síntesis de textos para mejorar sus procesos. En palabras de Peretti, CEO de 
la empresa, “En 2023, verán cómo el contenido basado en IA pasa de una fase de 
investigación y desarrollo a ser parte integral de nuestro negocio, mejorando la ex-
periencia de los cuestionarios, enriqueciendo nuestras sesiones de lluvia de ideas 
y personalizando el contenido para nuestra audiencia” (Peretti en Angerer, 2023).

Ahora bien, aunque parezca más rentable sustituir la mano de obra humana por 
softwares especializados, se deben tener en cuenta dos elementos claves a la hora 
de un despido: la libertad de empresa y el derecho al trabajo, pero por encima de 
ellos se encuentra el interés público en el mantenimiento del empleo. En un Estado 
social de derecho, acogido por muchos países del mundo, se les da una serie de 
garantías a las personas para la salvaguarda de sus derechos, por ende despedir 
a un trabajador por asuntos meramente “técnicos” al implementar un “bot” por 
reducir costes y aumentar la productividad, no es procedente. 

Por lo tanto, no resulta justo que en situaciones donde la automatización reem-
plaza a los trabajadores en sus funciones, e incluso llega a desplazar a una gran 
parte de la fuerza laboral del mercado debido a la competitividad empresarial, la 
empresa pueda recurrir a una modalidad de despido privilegiada que implique una 
indemnización inferior a la habitual. (Juzgado de lo Social Nº 10 de Las Palmas de 
Gran Canaria y su provincia, 2019).

Alcances, beneficios y críticas de la implementación de la 
inteligencia artificial en el derecho

En la abundancia de los avances tecnológicos se refleja la productividad y cre-
cimiento de la humanidad en relación con nuestra instancia habitable en este 
planeta. Es por ello que “En los últimos años se han tomado varias iniciativas 
para comprender mejor los riesgos del despliegue de IA y proponer marcos lega-
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les, códigos de conducta, y metodologías de diseño basadas en valores”. (Steels 
& Lopez de Mantaras, 2018) Valores que, si bien es cierto son aplicables a teorías 
y procedimientos algorítmicos, explican de una manera automatizada el compor-
tamiento humano, la base y el relacionamiento del mismo con nuestro entorno 
y con la sociedad, intentando establecer de esta forma la influencia comporta-
mental que tienen este tipo de invenciones tecnológicas en el día a día de cada 
ser humano. 

Con anterioridad mencionamos las diversas aplicaciones de la IA en los dis-
tintos campos del saber, así como la utilización de estos sistemas para garantizar 
su aplicación y regulación en la vida diaria de nosotros los seres humanos. Remi-
tiéndonos entonces al campo especifico del Derecho podemos encontrar que “La 
tecnología es una herramienta fructífera y eficiente para la solución de distintos 
problemas en el derecho. La tecnología disponible, afecta los modos de pensa-
miento y expresión y crea un marco antropológico de cognición y comunicación 
dentro del cual se desenvuelve el derecho” (Suarez Manrique & De Leon Vargas, 
2018, p. 72) Es natural que, a medida que se lleve a cabo la implementación de 
estos sistemas tecnológicos en campos como el derecho, nos encontremos con la 
posibilidad de interrelacionar los campos cognitivos y conceptuales con la ideali-
zación dogmática que compete a la efectiva aplicación de la justicia en casos de-
terminados. Es por ello que “El derecho se tensiona y moldea de conformidad con 
el campo cognitivo y comunicacional en el cual se desarrolle”. (Suarez Manrique & 
De Leon Vargas, 2018, p. 75)

Ahora bien, con relación a la injerencia que tienen los sistemas de la IA con-
ceptualizados a través de herramientas útiles que de forma auxiliar brinden a los 
sistemas de justicia y a los administradores de los mismos diversas posibilidades 
de procesamiento, búsqueda y recolección de datos para lograr posteriormente 
una clase de predicción esquematizada de los motivos y razones por los cuales se 
presumiría o no que una persona debe ser favorecida en una disputa legal deter-
minada, “el papel de la tecnología de IA en el ámbito judicial debe posicionarse en 
las herramientas auxiliares de la justicia trabajadores, que está determinada por 
las limitaciones de la propia tecnología de IA.” (Mingtsung & Shuling, 2020, p. 6) 
Pero ¿por qué se establece que la utilización de la IA en la resolución de conflictos 
jurídicos debe de tomarse como una guía o como una mera herramienta de proce-
samiento de datos? No hay más que pensar en la importancia del papel del juez en 
cualquier tipo de proceso judicial, dicha importancia no solo deriva de las formali-
dades pertinentes que se atañen al transcurso adecuado de una diligencia de esta 
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magnitud, sino que también se circunscribe a la necesidad de acudir a un fallador 
o administrador de justicia de carne y hueso, ya que se presume que el mismo 
adoptará patrones de conducta empáticos y con mayor calidez hacia los individuos 
involucrados en ciertos procesos. “Si nos basamos en la inteligencia artificial tec-
nología para resolver casos, solo podemos lograr una justicia general, mecánica 
y fría”. (Mingtsung & Shuling, 2020, p.6) Tal es el caso de Colombia, donde el alto 
Tribunal Constitucional, mediante el uso de la inteligencia artificial PRETORIA, se 
apoya para el trámite de selección de tutelas. Sin embargo, precisa que esta herra-
mienta tecnológica: “no realizará la selección ni priorización de casos, pero sí au-
xiliará al juez constitucional a navegar por los millones de folios que se encuentran 
en los expedientes a través de distintas funcionalidades” (Corte Constitucional de 
Colombia , 2020).

Es decir, la implementación de la inteligencia artificial en el campo del derecho 
debe ser una herramienta que sirva para la modernización de los sistemas de justi-
cia, pero su papel dentro de los ordenamientos jurídicos debe estar muy bien deli-
mitado debido al ámbito de discrecionalidad judicial que se ve implícito en la toma 
de decisiones judiciales, la cual sin duda alguna la tiene el juez como el máxime 
administrador de justicia, perder de vista este precepto seria simplemente poner 
en riesgo la manera en como se crea y se aplica el derecho dentro de la sociedad .

Conclusiones

A partir del análisis precedente, logramos observar que, en relación con los con-
flictos éticos y la aplicación de la IA existen un gran número de situaciones en las 
cuales se vislumbra de forma clara y expresa los beneficios que tiene la misma en 
diversos campos que permean profundamente la vida diaria de nosotros los seres 
humanos. Precisamente, derivado de esta relación estrecha entre IA y cotidianidad 
surge una dinámica relacional de causa y efecto la cual influye indiscutiblemente 
en la aplicación y el impacto que tienen estas nuevas tecnologías transformando 
campos como el académico, la comunicación, la ciencia y el derecho. Es por ello 
que es fundamental que disciplinas como el derecho logren acoplarse rápidamen-
te a esta influencia tecnológica global y que, sobre todo, establezca regulaciones 
en temas transcendentales como la igualdad, la equidad, los principios de opor-
tunidad y el acceso equitativo al uso de dichas tecnologías, en aras de garantizar 
y salvaguardar precisamente los derechos y también deberes que nosotros como 
ciudadanos ostentamos alrededor de los sistemas de IA. 
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Es de suma importancia propender por esfuerzos adaptativos que permitan que 
el proceso de interrelación y asimilación de este tipo de sistemas de IA se dé a 
lugar de la manera menos traumática y abrupta posible, ya que generalmente los 
cambios radicales en cuanto a la adherencia tecnológica en ciertos sectores de 
la sociedad históricamente en su mayoría han estado marcados por capítulos de 
resistencia, desorganización y sobre todo acumulación de poder en las manos de 
quienes en un principio tienen la posibilidad de acceder de forma indiscriminada 
y darse provecho de este tipo de situaciones. Es necesario entonces que empren-
damos una campaña que combine la voluntad de establecer vínculos equitativos 
en cuanto al aprovechamiento tecnológico de estos nuevos escenarios, así como 
el compromiso y la responsabilidad para garantizar el acceso igualitario para todos 
los actores involucrados. 

Es evidente que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse por su capa-
cidad para solucionar problemas cotidianos en pocos segundos, facilitando, por 
ejemplo, para las empresas y los juzgados la realización de actividades rutina-
rias. Sin embargo, esta implantación también plantea dilemas éticos, por ejemplo: 
¿Será correcto dejar que una máquina administre justicia? ¿Debemos permitir que 
la inteligencia artificial y sus aplicaciones dejen sin empleo a millones de personas 
alrededor del mundo?

Lo anterior, es respaldado por los casos de despido que las empresas efectúan 
por la implementación de la IA para reducir costes y aumentar la productividad de 
tareas que pueden ser automatizadas, es por ello que los órganos legislativos y es-
tatales deben priorizar la defensa del interés público y la dignidad humana. Como 
consecuencia de esta discusión ha recomendado el Parlamento Europeo que se 
debe dar una regulación legal a los softwares en cuanto a su concepción dentro de 
los ordenamientos jurídicos, planteando la posibilidad de darles una “personalidad 
electrónica”, lo cual NO implica darles derechos similares a los de los humanos, 
sino regular las interacciones entre máquinas y personas naturales, y proteger de 
forma privilegiada a la raza humana ante las acciones y decisiones de las IA. De 
igual manera, ante el riesgo de una posible epidemia de desempleo por la implan-
tación de inteligencias artificiales en diversos ámbitos laborales, el Estado como 
garante de los derechos de las personas debe asegurarse de que el uso de estos 
softwares no sea motivo de interés propio del empleador, ya que debe primar el 
interés público sobre el derecho de libertad de empresa. 
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De esta forma, se estaría sentando un precedente legal para regular las futuras 
implantaciones de estas tecnologías para el beneficio de la humanidad y no su per-
juicio, ya que el uso de la misma debe jugar un papel de guía o herramienta, dejan-
do la capacidad de fallar sobre los procesos o conflictos jurídicos a los jueces. Esto 
es así porque el derecho, al ser una ciencia humana, no es un ejercicio puramente 
lógico en el que a una acción corresponda una reacción específica y predetermi-
nada, sino que, a la hora de resolver los casos, se requiere del raciocinio humano, 
por ser este el único capaz de reconocer argumentos y razones contradictorias y 
encontrar una respuesta justa y ética, aunque esta requiera reflexionar sobre los 
límites y falencias de la ley en sí.
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