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Editorial  

 

Es interesante que los recientes casos vs. México de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH), que condenan al país por las figuras del arraigo penal y la prisión 

preventiva oficiosa previstos en la Constitución, nos ayuda a distinguir al derecho procesal 

constitucional del derecho procesal convencional de los derechos humanos, porque los 

medios de control constitucionales se fundan en la regla de la supremacía constitucional, 

que significa que ningún acto o disposición puede contradecir a la carta magna, y en el 

supuesto que los hagan, serán nulos, por otra parte el derecho procesal convencional se 

funda en el principio pro homine, que permite de forma jurídica revisar todo acto u omisión 

de los Estados parte del SIDH, incluyen las normas constitucionales, para determinar la 

validez o no de éstas 

 

En el contenido de este número se encuentran una serie de trabajos jurídicos interesantes y 

profundos que abordan diversas temáticas relevantes en el ámbito legal. A continuación, se 

presentan: 

 

El artículo de Pablo Darío Vilalba Bernié es una investigación que se enfoca en la 

importancia del derecho procesal como mecanismo de resolución de conflictos y la 

necesidad de adaptarlo a nuevos enfoques. Se discute cómo la cultura jurídica y la ideología 

influyen en la evolución del derecho procesal, y cómo la internacionalización y la 

convencionalidad están ampliando las fronteras de este campo del derecho. En conclusión, 

el artículo invita a reflexionar sobre la importancia del derecho procesal en la sociedad 

actual y su capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos. 

 



Alfonso Jaime Martínez Lazcano realiza un análisis crítico de los desafíos éticos que 

presenta la inteligencia artificial (IA) en relación con los derechos humanos, así como las 

oportunidades que ofrece para mejorar su protección. Se discute cómo la IA puede ser una 

herramienta valiosa para la justicia y la igualdad, pero también cómo puede generar 

discriminación y sesgos algorítmicos. Además, se exploran medidas éticas para garantizar 

la objetividad y la protección de las personas en el diseño y la implementación de la IA. 

Finalmente, se examina el papel de la IA en el campo del Derecho y cómo puede contribuir 

a mejorar la protección de los derechos humanos. 

 

Carlos Ernesto Arcudia Hernández, Blanca Torres Espinosa y Sara Berenice Orta Flores 

analizan la prohibición de sembrar transgénicos en la Península de Yucatán y su relación 

con el derecho procesal convencional y el control de convencionalidad. Se menciona que la 

producción de miel en Yucatán es de gran relevancia para la economía y la biodiversidad 

estatal y nacional, y que las afectaciones que ha sufrido este sector productivo y el 

ambiente, a partir de la autorización del cultivo de soya transgénica en diversas poligonales 

del Estado, representan no solo un peligro para la comercialización orgánica de la miel sino 

también para el ecosistema de la península. Además, se menciona que las áreas de cultivos 

transgénicos coinciden geográficamente con las zonas apícolas y son una zona susceptible 

al impacto no controlado de fenómenos hidrometeorológicos como son las depresiones 

tropicales y los huracanes, así como a la contaminación del manto acuífero con agrotóxicos. 

El documento también explora los claroscuros en la interpretación conforme de esta ley y 

su relación con el derecho procesal convencional y el control de convencionalidad. 

 

El siguiente trabajo académico del Manuel Bermúdez Tapia, analiza el proceso de 

adaptación del derecho de familia en el Perú, destacando cómo la realidad social y política 

del país ha influido en la legislación y en la interpretación de casos relacionados con el 

derecho de familia. El autor destaca la importancia de la creación de una Asociación 

Peruana de Derecho de Familia y Sucesiones para permitir el debate académico y 

profesional de los especializados en los diferentes contextos de conflictos familiares, 

generando puntos de reflexión y soluciones para mejorar la redacción y fundamentación de 

decisiones judiciales. El documento utiliza una metodología cualitativa, de tipo descriptivo, 



exploratorio y analítico para exponer el proceso de adaptabilidad de una de las 

especialidades más antiguas en el ámbito jurídico para asumir la evaluación de situaciones 

que se exponen en el ámbito judicial. 

 

La investigación de Nuccia Seminario Hurtado y Jainor Avellaneda Vásquez trata sobre el 

derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y su protección jurídica. 

Se desarrollan nociones teóricas sobre la educación inclusiva y se destaca la importancia de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la protección de 

este derecho. Además, se mencionan diferentes mecanismos jurídicos internacionales que 

se encargan de proteger este derecho fundamental. 

 

Vicente Marín Martínez y María Luisa Ruíz Pérez destacan en el artículo la participación 

ciudadana en las instituciones electorales de Oaxaca, comentan los principios rectores para 

la función electoral, entre los que se encuentran la certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. Además, mencionan que el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) es el 

encargado de la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones, 

plebiscitos, referendos y revocación de mandato en el Estado, describen las diferentes áreas 

que conforman el IEEPCO. En él se aborda el tema de la ciudadanización electoral y su 

importancia en el ejercicio de las responsabilidades de las instituciones electorales. Sin 

embargo, el documento no especifica medidas concretas adicionales para garantizar la 

imparcialidad y transparencia en los procesos electorales en Oaxaca. 

 

Eduardo Dacasa López nos dice que el constitucionalismo en América Latina tiene 

antecedentes históricos relacionados con el desarrollo de la filosofía liberal en Europa y las 

crisis imperiales y monárquicas de la época. El proceso latinoamericano de 

constitucionalismo es importante en occidente y se basa en el reconocimiento de la realidad 

latinoamericana, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, las desigualdades 

económicas y la necesidad de concertación de estas diferencias. 

 



La aportación de Merly Martínez Hernández aborda la necesidad de fortalecer las garantías 

procesales y erradicar prácticas arbitrarias que violan los derechos humanos en México, en 

particular el arraigo y la prisión preventiva. Se destaca la importancia de reformas 

constitucionales para lograr una verdadera transformación del sistema que respete los 

derechos humanos. Además, se menciona la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso de García Rodríguez y otro vs. México como un llamado a 

fortalecer las garantías procesales en México. También se hace hincapié en la necesidad de 

fortalecer la independencia judicial y los mecanismos de control ineficaces para evitar 

abusos de poder. 

Estos artículos representan una selección cuidadosa de estudios que abordan temas 

relevantes y actuales en el ámbito jurídico, aportando perspectivas interesantes y profundas 

a la disciplina. 

 

Alfonso Jaime Martínez Lazcano 

 Editor y Director General  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 d e j u n i o de 2023. 
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DESAFÍOS ÉTICOS DE LA IA EN 

DERECHOS HUMANOS: 

OPORTUNIDADES Y MEDIDAS 

RESPONSABLES1 
______________________________________________________________________ 

 

 

Alfonso Jaime MARTÍNEZ LAZCANO 

 

Detrás de la IA hay un ser humano,  

hasta ahora, pero no será siempre. 

 

 

SUMARIO: I. Introducción. II Inteligencia artificial. III. Perspectivas de los derechos 

humanos en el diseño y la implementación de la IA. IV. Medidas éticas. V. Sesgos. VI. 

Sesgos Algorítmicos. VII. La IA en el campo del Derecho. VIII. Conclusiones. 

IX. Bibliografía. 

 

Resumen: El artículo aborda mediante un enfoque analítico y crítico los desafíos éticos 

de la inteligencia artificial (IA) en relación con los derechos humanos. Se destaca que la 

IA presenta tanto preocupaciones como oportunidades. Entre las primeras se encuentran 

la falta de objetividad y protección en todos los casos, la posibilidad de discriminación; 

la amenaza a la privacidad y seguridad de las personas. Además, el riesgo de sesgos 

algorítmicos, que pueden distorsionar la toma de decisiones y generar resultados injustos, 

por otra parte, la IA tiene el potencial de mejorar significativamente la protección y 

 
1 Trabajo recibido el 8 de febrero de 2023 y aprobado el 15 de junio de 2023. 
 Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores Conacyt Nivel I. Doctor en Derecho 
Público, doctorante en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor honorario de 
la UNAM. Presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Presidente del Colegio de Doctores de las Ciencias Jurídicas 
en Iberoamérica y Director de la Revista Primera Instancia. ORCID https://orcid.org/0000-0003-0367-
4716. Contacto: alfonso.martinez@unach.mx 
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promoción a las personas humanas en lo individual y lo colectivo, siempre y cuando se 

aborden adecuadamente los desafíos éticos mediante la promoción de una adopción 

responsable de la tecnología, para contribuir al bienestar y progreso de la sociedad, sin 

afectar los derechos humanos o el medio ambiente.  

 

Palabras clave: Derechos humanos, desafíos éticos, discriminación algorítmica, 

inteligencia artificial, transparencia en algoritmos. 

 

Abstract: This article addresses the ethical challenges of artificial intelligence (AI) in 

relation to human rights through an analytical and critical approach. It highlights that AI 

presents both concerns and opportunities. Among the former are lack of objectivity and 

protection in all cases, possibility of discrimination, threats to privacy and security of 

individuals. Additionally, the risk of algorithmic biases that can distort decision-making 

and generate unfair outcomes. On the other hand, AI has the potential to significantly 

improve the protection and promotion of human individuals and collectives, as long as 

ethical challenges are adequately addressed by promoting responsible adoption of 

technology to contribute to the well-being and progress of society, without affecting 

human rights or the environment. 

 

Keywords: Human rights, ethical challenges, algorithmic discrimination, artificial 

intelligence, transparency in algorithms. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la forma en que interactuamos con el 

mundo digital2, y ha abierto nuevas posibilidades para la innovación y el progreso en una 

amplia gama de campos. Sin embargo, a medida que la IA ha evolucionado, también han 

surgido preocupaciones sobre cómo puede afectar los derechos humanos.  

 

  

 
2 El mundo digital se refiere al conjunto de tecnologías y herramientas informáticas que se utilizan para 
procesar, almacenar, transferir y compartir información a través de medios electrónicos. Esto incluye todo 
lo relacionado con la tecnología de la información y la comunicación, conocido como TIC, como internet, 
computadoras, teléfonos móviles, redes sociales, aplicaciones, software, bases de datos, entre otros. 
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Esquema 1. Impacto de la tecnología 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Es factible hablar de dos tendencias respecto a la neutralidad o no de la tecnología, 

una de ellas, es que ésta en sí misma es neutral porque no tiene valor moral o ético 

inherente.3 Es solo una herramienta que se puede utilizar para diferentes fines, 

dependiendo del uso que hagan las personas, por ejemplo, un martillo es una herramienta 

neutral que se puede emplear para construir una casa o para causar daño a otra persona. 

La tecnología sigue este mismo principio: puede mejorar la vida de las personas, resolver 

problemas y desarrollar soluciones innovadoras, pero también puede causar daños, 

perpetuar la discriminación, la desigualdad y violar los derechos humanos en general. 

Así la tecnología es creada y utilizada por el hombre, el uso y aplicación depende 

de la voluntad y la ética humana. En este sentido, es el ser humano quien debe decidir 

cómo utilizar los avances de los conocimientos técnico y científico, no al revés.  

Otra tendencia, es la afirmación contraria, porque parte de la idea que la tecnología 

no es neutral, influye en los valores y la cultura de la sociedad,4 ya que ésta cambia la 

forma en que las personas piensan, se comportan, se relacionan entre sí y puede tener 

efetos profundos. 

Es innegable que cada generación humana ha actuado y se ha desarrollado de 

forma diferente de acuerdo con los cambios tecnológicos, como cuando no existían los 

barcos de vapor; el telégrafo; el teléfono; los aviones; el internet, y demás invenciones 

que se han socializado. 

Por ejemplo, la tecnología ha cambiado la forma en que las personas se comunican 

y se relacionan entre sí, ha dado lugar a nuevas formas de expresión, de participación en 

 
3 FLORES OBREGÓN, Iván, “La materialidad de lo digital. El problema de la invisibilidad en las 
tecnologías digitales”, en GONZÁLEZ PÉREZ, Marco Antonio (Coord.), Vida digital. Efectos sociales, 
FES IZTACALA-UNAM, México, 2022, p. 398. 
4 Cfr. GIULIANO, Gustavo, Interrogar la tecnología: algunos fundamentos para un análisis crítico, Nueva 
Librería, Argentina, 2006, p. 112. Véase en: https://tinyurl.com/24hpxu9u 
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la cultura y la política; también la manera en que las personas acceden y consumen 

información, ha permitido “acercar” a las personas, lo que ha llevado a modificaciones 

en el modo en que se forman las opiniones y se toman decisiones. 

También el uso de la tecnología puede tener efectos negativos en el derecho 

humano al medio ambiente sano, como la emisión de gases de efecto invernadero, la 

contaminación del agua, del aire y la generación de residuos tóxicos. 

Por lo tanto, es fundamental que la tecnología se desarrolle y se utilice de una 

manera que tenga en cuenta los valores y principios éticos, incluyendo los derechos 

humanos como el acceso a la justicia, la equidad, la privacidad y la sostenibilidad.  

A continuación, se abordan los desafíos, se proponen algunas medidas, en primer 

lugar, se sugiere el desarrollo de marcos éticos claros que guíen el uso de la IA, 

asegurando que se respeten los derechos humanos. También se destaca la importancia de 

la transparencia en el diseño y uso de algoritmos, para evitar la opacidad y posibles 

manipulaciones. Asimismo, se enfatiza la necesidad de garantizar que las personas 

afectadas por decisiones algorítmicas tengan acceso a mecanismos efectivos de defensa. 

Se resalta la importancia de un diálogo continuo entre expertos en tecnología y 

defensores de derechos humanos, así como otros actores relevantes. Esto permitirá 

abordar los desafíos éticos de la IA y aprovechar las oportunidades que ofrece para 

mejorar la protección y promoción de los derechos humanos. Se reconoce que la IA puede 

ser una herramienta poderosa para prevenir violaciones a los derechos humanos y mejorar 

el acceso a servicios básicos, pero también se advierte sobre la necesidad de mitigar los 

riesgos y garantizar un uso ético y responsable de esta tecnología. 

Los derechos humanos son derechos de especie, pertenecen al homo sapiens, para 

protegerse de sí mismo, salvaguardar a los demás seres vivos, al medio ambiente, al 

planeta y a las futuras generaciones, porque es el ser humano el único que viola derechos 

humanos.5    

La violación de un tipo de derecho humano incide en los demás, de acuerdo con 

los principios de interdependencia e indivisibilidad, lo que significa que entre los 

derechos humanos no existe jerarquía alguna, tanto los derechos civiles y políticos, así 

como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen este estatus, 

deben ser respetados y protegidos por el Estado.6 

 
5 MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, op. cit, p. 24. 
6 Cfr. MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso Jaime, Derechos Humanos, Editorial Primera Instancia, México, 
2023, p. 49.  
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La ética tiene que ver con lo que se considera justo, adecuado, correcto, entre otros 

valores, la cuál es determinada por la cultura, es decir, cómo nos comportamos e 

interactuamos, por ejemplo, en algunos países la interrupción del embarazo es un derecho 

humano de la mujer, en otros un delito, ¿qué decisión es la correcta? La cultura da la 

respuesta. 

La ética concierne, en griego, la búsqueda de una buena “manera de ser” o la 

sabiduría de la acción…, la ética es una parte de la filosofía, la que dispone la existencia 

práctica según la representación del bien.7 

 

II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La IA es una rama de la tecnología que se enfoca en crear sistemas y programas 

informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, 

como la percepción, el razonamiento y el aprendizaje. 

La IA se basa en técnicas avanzadas de procesamiento de datos, como el 

aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por 

computadora, que se utilizan para analizar grandes cantidades de datos, mejorar la toma 

de decisiones y la automatización de procesos. 

En la práctica, la IA se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como la 

detección de fraudes, la clasificación de imágenes, la traducción automática, el 

diagnóstico médico, proporcionar información, la recomendación de productos; servicios, 

y la automatización de procesos industriales, entre muchos más. 

La IA es una tecnología en constante evolución, se espera que la influencia en la 

sociedad y la economía sea cada vez más significativa en las próximas décadas, como 

mejor la eficiencia y la productividad, pero también plantea desafíos importantes 

mencionados, en términos de ética, privacidad y seguridad.  

La IA no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma o de actuar de 

manera autónoma sin la intervención humana. Los sistemas de IA son programados para 

realizar tareas específicas y tomar decisiones basadas en los datos y las reglas que se les 

proporcionan. 

Algunos sistemas de IA pueden ser programados para tomar decisiones autónomas 

en ciertas situaciones, como por ejemplo en los sistemas de conducción autónoma. En 

 
7 BADIOU, Alain; CERDEIRAS, Raúl J.; URIBE, Álvaro, La ética: ensayo sobre la conciencia del mal, 
Herder, México, 2004, p. 1. Véase en: https://tinyurl.com/4ef4xpd8  



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 20. Volumen 10. Enero-junio 2023. PP. 36-56. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

41 

estos casos, la IA utiliza sensores y datos para tomar decisiones en tiempo real, como 

frenar o girar el volante para evitar una colisión. 

El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que se enfoca 

en entrenar redes neuronales artificiales para aprender y tomar decisiones o predicciones 

inteligentes. Está inspirado en la estructura y función del cerebro humano. 

En el aprendizaje profundo, las redes neuronales consisten en múltiples capas de 

nodos8 interconectados llamados neuronas artificiales o “unidades”. Cada capa procesa 

la información recibida de la capa anterior y la pasa a la siguiente capa, extrayendo 

gradualmente características y patrones de nivel superior. Las capas más cercanas a la 

entrada son responsables de detectar características simples, mientras que las capas más 

profundas aprenden a reconocer representaciones más complejas y abstractas.9 

 

1. La IA y la inteligencia humana  

La IA se diferencia de la inteligencia humana en varios aspectos: 

i. Origen: La IA es creada por seres humanos, mientras que la inteligencia humana 

es innata y se desarrolla a través del aprendizaje y la experiencia. 

ii. Capacidad: Aunque la IA puede ser muy avanzada en tareas específicas, sigue 

siendo limitada y no tiene la capacidad de adaptación y flexibilidad que tiene la 

inteligencia humana. 

iii. Conciencia: La IA no tiene conciencia propia ni emociones, mientras que la 

inteligencia humana está acompañada por la conciencia, la percepción y la 

emoción. 

iv. Creatividad: Aunque la IA puede ser muy creativa en algunos aspectos, todavía 

no tiene la capacidad de crear algo completamente nuevo y original como lo hace 

la inteligencia humana. 

v. Contexto: La IA se limita a trabajar dentro de un contexto específico y no tiene 

la capacidad de aplicar su conocimiento y habilidades a situaciones fuera de ese 

contexto, mientras que la inteligencia humana puede aplicarse a una amplia 

variedad de situaciones y contextos. 

 
8 Una capa de nodos es un conjunto de neuronas artificiales o nodos que reciben una entrada común y 
producen una salida común. Estas capas se utilizan para procesar la información que se envía a través de la 
red neuronal y transformarla en una salida útil. 
9 Cfr. RAMÍREZ MATEO, Cristopher Alejandro; ALCÍVAR PINEDA, Joseph Jordán, Riesgo en el uso de 
modelos de Inteligencia Artificial. Análisis basado en modelo causales, Repositorio Institucional de la 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, 2023, p. 10. Véase en: https://tinyurl.com/3devhpdt 
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Aunque la IA puede ser muy avanzada y efectiva en tareas específicas, todavía no 

se acerca a la capacidad y complejidad de la inteligencia humana en términos de 

adaptación, creatividad y conciencia.10 

La capacidad humana de pensar es un proceso analógico11 que implica la 

integración del factor emocional para desarrollar la inteligencia. A diferencia de la IA, 

que carece de una dimensión afectivo-lógica, ya que los datos y la información no son la 

disposición anímica fundamental que nos hace pensar. La IA no puede pensar porque le 

falta la conciencia subjetiva que caracteriza al pensamiento humano. Mientras que el 

pensamiento humano es capaz de escuchar y prestar atención, la IA es incapaz de sentir 

y carece de empatía, ya que se limita a procesar hechos predeterminados y calcular 

resultados.12  

El uso del Big Data puede considerarse una forma relativamente primitiva de 

conocimiento, ya que la IA se basa en un enfoque aditivo y mecánico que no puede 

abordar la complejidad y la profundidad de los enigmas humanos. Mientras que el 

pensamiento humano se alimenta de la pasión, la creatividad y la curiosidad, la IA se 

nutre de datos e información que no tienen la capacidad de inspirar o seducir. Por lo tanto, 

la IA es incapaz de pensar de la misma manera que lo hace un ser humano, ya que el 

cálculo por sí solo no puede comenzar a filosofar ni a reflexionar sobre su propia 

existencia. 

Big Data puede ser considerada como una tendencia en el avance de la tecnología 

que ha abierto la puerta a un nuevo enfoque para la comprensión y la toma de decisiones, 

que se utiliza para describir las enormes cantidades de datos (estructurados, no 

estructurados y semi- estructurados) que sería demasiado largo y costoso para cargar una 

base de datos relacional para su análisis. Así, el concepto de Big Data se aplica a toda la 

información que no puede ser procesada o analizada utilizando herramientas o procesos 

tradicionales.13 

 
10 Para más información: RAMOS, Alejandro, “¿Inteligencia artificial vs Inteligencia humana?”, In Itinere, 
Revista Digital de Estudios Humanísticos de la Universidad FASTA, 2022, no. 1, vol. 12, pp. 3-15. Véase 
en: https://tinyurl.com/5n8pdnah  
11 En el cerebro humano, el proceso analógico se realiza a través de la integración de información sensorial, 
emocional y cognitiva, lo que permite una comprensión más completa y profunda de la realidad. Por 
ejemplo, cuando una persona escucha música, su cerebro no solo procesa la información auditiva, sino que 
también integra la información emocional y cognitiva, lo que le permite experimentar la música de una 
manera más rica y compleja. 
12 Cfr. CRISPÍN, Jairo, “No-cosas: quiebras del mundo de hoy”, Prospectiva. Revista de Trabajo Social e 
intervención social, 2023, vol. 35, p. 4. Véase en: https://tinyurl.com/2hemr2h2 
13 PUYOL MORENO, Javier, “Una aproximación a Big Data”, Revista de Derecho UNE, 2014, no. 14, p. 
417. Véase en: https://tinyurl.com/3f37sm7b  
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2. Tipos de IA  

La IA puede ser de varios tipos:14 

i. Sistemas expertos. Son programas de inteligencia artificial que utilizan 

conocimientos y reglas específicas para tomar decisiones y resolver problemas en 

un campo determinado, como la medicina o la gestión de inventarios. Estos 

sistemas se basan en la lógica y la inferencia para generar soluciones y 

recomendaciones. 

ii. Redes neuronales artificiales. Son algoritmos inspirados en el funcionamiento 

del cerebro humano que se utilizan para el aprendizaje automático y el 

procesamiento de datos. Estas redes están compuestas por capas de nodos 

interconectados que trabajan juntos para identificar patrones en los datos de 

entrada. 

iii. Deep learning. Es una técnica de aprendizaje automático basada en redes 

neuronales artificiales que se utiliza para identificar patrones y correlaciones en 

grandes conjuntos de datos, lo que permite que las máquinas realicen tareas más 

complejas y precisas. 

iv. Robótica. Es una rama de la IA que se enfoca en el desarrollo de robots y sistemas 

autónomos capaces de realizar tareas complejas y tomar decisiones mediante el 

uso de algoritmos y sensores. 

v. Agentes inteligentes. Son sistemas de IA que tienen la capacidad de tomar 

decisiones y actuar en consecuencia mediante razonamientos similares a los de 

los seres humanos. Estos sistemas deben tener cierto grado de autonomía y 

libertad para aprender y ejecutar decisiones. 

 

La IA es una herramienta que se basa en algoritmos y modelos matemáticos que 

son programados por seres humanos. Por lo tanto, su capacidad para actuar con ética 

depende de cómo se diseñe y se utilice la IA. La ética, como se ha mencionado, es un 

conjunto de principios y valores que rigen el comportamiento humano, y aunque la IA 

puede ser programada para seguir ciertos principios éticos, sigue siendo una herramienta 

que depende de la programación y el diseño humano. 

 
14 Cfr.  COPPOLA, Maria, Conoce 5 tipos de inteligencia artificial y para qué te servirán en 2023. Véase 
en: https://tinyurl.com/yuruvmdn 
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Para que la IA actúe con ética, es fundamental que se diseñe y se utilice de manera 

responsable y transparente. Esto implica que las personas involucradas en su desarrollo y 

uso deben tomar en cuenta los posibles impactos en los derechos humanos, la privacidad, 

la seguridad, la igualdad y otros valores éticos importantes. Además, es esencial que se 

tomen medidas para evitar la discriminación y los sesgos algorítmicos, lo que puede 

lograrse a través de la diversificación de los equipos de desarrollo y la implementación 

de pruebas y evaluaciones rigurosas. 

 

III. PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA IA 

La perspectiva de derechos humanos se refiere a un enfoque que se preocupa por 

garantizar el respeto, la protección y la promoción en todas las áreas de la vida. Esto 

implica reconocer que todas las personas tienen derechos inherentes e inalienables, y que 

estos deben ser garantizados por el Estado y la sociedad en general, y como se ha 

señalado, los derechos humanos están interconectados y son interdependientes, y que la 

violación de un derecho puede tener un efecto negativo en la realización de otros 

derechos. Por lo tanto, es trascendental abordar las violaciones de derechos humanos de 

manera integral y considerar la interconexión entre los diferentes derechos. 

Incluir las perspectivas de los derechos humanos en el diseño y la implementación 

de la IA implica varios enfoques, como los siguientes: 

i. Desarrollar un marco ético: Que incluya principios de derechos humanos.15 El 

marco ético puede guiar el diseño y la implementación de la IA, asegurando que 

se respeten los derechos humanos y se evite el impacto negativo en las personas. 

ii. Crear un equipo interdisciplinario: Incluir expertos en derechos humanos, 

diseñadores de la IA y desarrolladores de tecnología. Esto puede ayudar a 

garantizar que se tengan en cuenta las perspectivas de los derechos humanos en 

todas las etapas del proceso de diseño y desarrollo. 

iii. Realizar una evaluación de impacto en los derechos humanos: Para identificar 

los posibles efectos de la IA en los derechos humanos. Esto puede ayudar a 

identificar y abordar cualquier impacto negativo. 

 
15  Los principios básicos de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
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iv. Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: Las organizaciones que 

desarrollan y utilizan la IA deben de ser claros acerca de cómo se manejan los 

datos, los algoritmos, y responsables de su uso.  

v. Fomentar la diversidad y la inclusión: La inclusión en el diseño y la 

implementación de la IA. Esto puede ayudar a evitar el sesgo y la discriminación 

en la IA y garantizar que se tengan en cuenta las perspectivas de los derechos 

humanos de una amplia gama de grupos. 

 

Las perspectivas de los derechos humanos en el diseño y la implementación de la 

IA son esenciales para garantizar que se respeten y se evite el impacto negativo en las 

personas. Al desarrollar un marco ético, crear un equipo interdisciplinario, realizar una 

evaluación del impacto, mejorar la transparencia; la rendición de cuentas; fomenta la 

diversidad y la inclusión, las organizaciones pueden asegurar que la IA se diseñe y se 

utilice de manera responsable y respetuosa. 

 

IV. MEDIDAS ÉTICAS 

De manera afín a lo dicho, hay varias medidas éticas que se pueden tomar para garantizar 

el uso responsable de la IA, entre las más importantes se tienen: 

i. Desarrollar un marco ético: Que guíe el uso de la IA y establezca principios 

éticos claros. Este marco debe incluir principios como la no discriminación, la 

transparencia, la responsabilidad y la privacidad. 

ii. Garantizar la transparencia y la explicabilidad: Son fundamentales para que 

la IA sea utilizada de manera responsable que se comprenda cómo se toman las 

decisiones y cómo se utilizan los datos. 

iii. Responsabilidad social: Las empresas y organizaciones que utilizan la IA deben 

ser socialmente responsables y tener en cuenta los impactos sociales y éticos del 

uso de la tecnología. Esto implica considerar los efectos en la privacidad, la 

seguridad, el empleo y la igualdad. 

iv. Fomentar la diversidad e inclusión: Esto significa incluir a personas de 

diferentes orígenes y perspectivas para garantizar que la IA no esté sesgada o 

discriminada. 

v. Evaluar el impacto social: Es necesario garantizar que se entiendan los impactos 

en la sociedad y que se tomen medidas adecuadas para mitigar los riesgos. 
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V. SESGOS  

La palabra sesgo significa: Torcido, cortado o situado oblicuamente (desvío de una línea 

horizontal o vertical). En estadísticas: error sistemático en que se puede incurrir al hacer 

muestreos o ensayos en que se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras,16 

manipular los resultados, mediante perjuicios. Se conoce en inglés como Jumping to 

conclussions, al sesgo que se refiere a la propensión a formar creencias o tomar decisiones 

con poca información y de manera precipitada, sin contar con suficiente evidencia.17 

Un sesgo es una inclinación o tendencia mental que nos lleva a tener preferencias 

o prejuicios en favor o en contra de algo o alguien. Son una especie de filtro cognitivo 

que distorsiona nuestra capacidad de juzgar con objetividad. 

Un sesgo es una inclinación o tendencia mental que nos lleva a tener preferencias 

o prejuicios en favor o en contra de algo o alguien. Son una especie de filtro cognitivo 

que distorsiona nuestra capacidad de juzgar con objetividad. 

Algunos ejemplos comunes de sesgos cognitivos: 

i. Sesgo de confirmación: La tendencia a buscar, interpretar y recordar información 

de una manera que confirme nuestras creencias preexistentes.18  

ii. Sesgo egocéntrico: Se supone que los demás piensan, sienten y perciben las cosas 

de la misma manera que unos. 

iii. Sesgo de anclaje: Las inferencias se ven afectadas por información irrelevante (el 

ancla), dependiendo del ancla, se juzgan las cosas de manera diferente. 

iv. Sesgo de optimismo: Se tiende a ser más optimista de lo que la realidad 

justifica. Se cree que se es menos propenso a sufrir eventos negativos. 

v. Sesgo de disponibilidad: Se juzga la probabilidad de un evento según la facilidad 

con la que venga a la mente, lo que puede llevar a una percepción distorsionada 

de la realidad. 

vi. Prejuicio: Una creencia desfavorable, preconcebida y fija hacia una persona o 

grupo. Puede causar discriminación. 

vii. Sesgo de grupo: La tendencia a favorecer a los miembros de un grupo y a 

desfavorecer a los miembros de otros grupos. 

 
16 RAE. Sesgo. Véase en: https://tinyurl.com/yck6bxfp 
17 AHUIR, María Teresa, Sesgos cognitivos en los trastornos psicóticos: implicaciones clínicas y abordaje 
terapéutico, Tesis Doctoral, Universitat Autónoma de Barcelona, 2020, p. 21. Véase en: 
https://tinyurl.com/2jmftbbh 
18 RUIZ MARTÍNEZ, Andrés Felipe, Revisión documental sobre debiasing (2005-2015), trabajo de grado 
para optar al título de psicólogo, Universidad de Antioquia, Medellín, 2017, pp. 11-13. Véase en: 
https://tinyurl.com/z7ev6cby 



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 20. Volumen 10. Enero-junio 2023. PP. 36-56. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

47 

viii. Sesgo de atención: La tendencia a prestar más atención a ciertos estímulos y a 

ignorar otros. 

ix. Sesgo de confirmación retrospectiva: La tendencia a reinterpretar el pasado para 

que se ajuste a nuestras creencias actuales. 

x. Sesgo de proyección: La tendencia a atribuir a los propios pensamientos, 

sentimientos y motivaciones a otras personas. 

xi. Sesgo de status quo: La tendencia a preferir la continuidad y resistirse al cambio, 

incluso cuando el cambio es beneficioso. 

xii. Sesgo de efecto halo: La tendencia a juzgar a una persona, objeto o situación en 

función de una característica dominante. 

xiii. Sesgo de aversión a la pérdida: La tendencia a valorar más las pérdidas que las 

ganancias, lo que puede llevar a una aversión al riesgo excesiva. 

xiv. Sesgo de representatividad: La tendencia a juzgar la probabilidad de un evento 

según lo bien que se ajuste a un estereotipo o prototipo. 

xv. Sesgo de sesgo de autoridad: La tendencia a dar más peso a la opinión de 

personas con autoridad o prestigio, incluso cuando no tienen experiencia en el 

tema en cuestión. 

 

Conocer sesgos ayuda a desarrollar estas perspectivas más críticas y objetivas. La 

toma de decisiones y el juicio se benefician de esta mayor conciencia. 

Independientemente de la IA, los sesgos son una parte natural del funcionamiento 

humano y están presentes en la vida cotidiana de las personas. Los sesgos cognitivos son 

patrones de pensamiento y percepción que pueden influir en nuestras decisiones y juicios 

sin darse cuenta. Estos sesgos pueden ser el resultado de la evolución humana, la cultura, 

la educación y la experiencia individual. 

Es importante reconocer estos sesgos y trabajar para minimizar su influencia en 

nuestras decisiones y juicios, para poder tomar decisiones informadas y justas. 

 

VI. SESGOS ALGORÍTMICOS 

Un algoritmo puede entenderse como una secuencia definida de reglas (operaciones) que 

específica cómo producir un resultado (output) desde un input dado en un número finito 

de pasos.19 

 
19 MOTA, Sergio, “¿Qué es un algoritmo? Una respuesta desde la obra de Wittgenstein”, Endoxa, 2015, no. 
36, p. 324. Véase en: https://tinyurl.com/ycksh7sk 
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Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través del 

cual podemos hallar la solución a un problema. Los algoritmos nos permiten ejecutar una 

acción o resolver dificultades mediante una serie de instrucciones definidas, ordenadas y 

finitas. Así, dado un estado inicial y una entrada, y siguiendo los sucesivos pasos 

indicados, se llega al estado final y se obtiene una solución.20 

Hay varios sesgos que pueden ser importantes en la IA, dependiendo del contexto 

y de cómo se use la tecnología. A continuación, se presentan algunos de los sesgos más 

relevantes en la IA: 

i. Sesgo de datos: La IA se entrena con conjuntos de datos y si esos datos tienen 

sesgos, la IA también los tendrá. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento de un 

modelo de IA provienen de una muestra que no es representativa de la población 

general, el modelo puede no ser capaz de generalizar adecuadamente a la 

población en general. 

ii. Sesgo de algoritmo: El diseño del algoritmo de la IA puede introducir sesgos, 

como la selección de ciertas variables o la ponderación de ciertas características 

sobre otras. 

iii. Sesgo humano: Los desarrolladores de IA pueden tener sus propios sesgos, que 

pueden influir en cómo diseñan y entrenan los modelos de IA. 

iv. Sesgo de retroalimentación: La IA puede aprender a través de la 

retroalimentación que recibe de los usuarios, pero si los usuarios tienen sus 

propios sesgos, la IA puede aprender y perpetuar esos mismos sesgos. 

v. Sesgo de interpretación: La IA puede interpretar los resultados de una manera 

que refleje los sesgos de los usuarios. Por ejemplo, si se utiliza la IA para 

seleccionar candidatos para un trabajo, los resultados pueden reflejar los 

prejuicios de los usuarios en lugar de la habilidad o la experiencia. 

 

Hay que considerar estos sesgos y trabajar para minimizarlos en el desarrollo y 

uso de la IA, para garantizar que la tecnología sea justa y equitativa. 

Así, los sesgos algorítmicos son un problema común en la IA debido a que se 

basan en datos históricos y patrones existentes para tomar decisiones. Si éstos contienen 

prejuicios o discriminación, los algoritmos pueden perpetuar y amplificar estos sesgos. 

Algunas formas en que se pueden evitar los sesgos algorítmicos en la IA: 

 
20 Significados, ¿Algoritmo, ¿qué es, características y ejemplos? Véase en: https://tinyurl.com/y8ewd8jc 
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i. Diversificar los conjuntos de datos: la diversificación de los datos utilizados 

para entrenar los algoritmos puede ayudar a reducir los sesgos. Por ejemplo, si un 

algoritmo se entrena con datos de un solo grupo demográfico, como los hombres 

blancos, puede resultar en sesgos en contra de otros grupos demográficos. Al 

incluir datos de grupos más diversos, se pueden reducir los sesgos. 

ii. Evaluar y auditar los algoritmos: de forma regular para detectar y corregir los 

sesgos. Las pruebas de impacto de equidad pueden ayudar a identificar cualquier 

sesgo en los algoritmos. 

iii. Establecer estándares y regulaciones: Pueden ayudar a establecer expectativas 

claras para la evaluación y mitigación de los sesgos algorítmicos. Por ejemplo, se 

pueden desarrollar estándares para la recopilación y el uso de datos, así como para 

la implementación de “algoritmos justos y equitativos”. 

iv. Involucrar a un equipo diverso: de desarrolladores de IA que puedan 

proporcionar diferentes perspectivas y detectar posibles sesgos. También 

involucrar a las comunidades que se verán afectadas por la IA en la toma de 

decisiones y en la evaluación de los resultados. 

 

VII. LA IA EN EL CAMPO DEL DERECHO 

La IA funciona a base de inferencias y aprendizaje automático, cómo aplicaban los jueces 

la ley en el positivismo ortodoxo, a base de reglas, que encuentran las consecuencias a 

través de un silogismo jurídico, en el que las respuestas están dadas a priori. 

Recuerda la famosa frase de Montesquieu: “Los jueces de la Nación no son …más 

que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden 

moderar ni la fuerza, ni el rigor de las leyes”.21 

La IA y los algoritmos en sí mismos son inanimados. Son el resultado del trabajo 

de programadores e ingenieros para crear software y sistemas que pueden realizar tareas 

de manera más “inteligente”. En cambio, las leyes son resultado de los “debates” de los 

representantes populares y son los jueces a quienes les corresponde aplicarlas, para ello 

necesariamente tienen que interpretar el lenguaje en el que se redactan, de forma similar 

la IA da conclusiones de los datos con los que cuenta. 

 
21 Para más información: HARBOTTLE QUIRÓS, Frank, “La plenitud hermética del Derecho: ¿mito o 
realidad? Un acercamiento a la discusión sobre si los jueces crean Derecho”, Derecho global. Estudios 
sobre derecho y justicia, 2019, no. 11, vol. 4, p. 119. Véase en: https://tinyurl.com/57d635zr 
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Pero la IA no podría funcionar exactamente como un juez decimonónico, ya que 

éstos aplicaban la ley a través de un silogismo jurídico, en el cual se encontraban las 

consecuencias a través de reglas y patrones. En cambio, la IA funciona a través de 

inferencias y aprendizaje automático, lo que implica que procesa datos y los utiliza para 

tomar decisiones, sin seguir necesariamente un silogismo jurídico. Además, los jueces 

decimonónicos también tomaban en cuenta factores como la equidad, la justicia, la moral 

y la ética, consideraciones complejas y subjetivas que no se pueden programar de manera 

sencilla en un sistema de inteligencia artificial. 

La inteligencia humana crea, interpreta y aplica la ley; la programación de la IA 

es resultado de la inteligencia humana, debido a ello, es difícil o imposible, tener al cien 

por ciento la objetividad y la protección en todos los casos a los derechos humanos, baste 

conocer los datos de pobreza, desigualdad social, concentración de riqueza, corrupción, 

impunidad, entre otros fenómenos que son un lastre para las sociedades.      

La idea de que la IA pueda sustituir completamente a los jueces en la toma de 

decisiones judiciales es altamente controversial y, en la práctica, es poco probable que 

ocurra en un futuro cercano. 

Si bien es cierto que la IA ha demostrado ser capaz de analizar grandes cantidades 

de datos y proporcionar conclusiones útiles, la toma de decisiones judiciales implica una 

serie de factores que van más allá de la mera aplicación de reglas y patrones. En general, 

los jueces deben tener en cuenta no solo las leyes y los precedentes judiciales, sino 

también cuestiones como la equidad, la justicia, la moral y la ética. 

Además, la toma de decisiones judiciales a menudo requiere un alto grado de 

interpretación y análisis crítico, lo que puede resultar difícil de programar en una 

máquina. Aunque se han desarrollado sistemas de IA para ayudar a los jueces en la tarea 

de tomar decisiones, su uso se limita actualmente a tareas específicas, como clasificar 

casos según su complejidad o proporcionar información relevante sobre casos similares 

anteriores.22 

Es de destacarse que existe un debate sobre hasta qué punto se puede considerar 

“inanimada” la IA avanzada, especialmente aquella que se asemeja cada vez más al 

pensamiento humano: 

 
22 OTERO PARGA, Milagros, “¿Puede la inteligencia artificial sustituir a la mente humana? Implicaciones 
de la IA en los derechos fundamentales y en la ética”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Revista de 
Filosofía Jurídica y Política, 2023, no. 57, pp. 39-61. Véase en: https://tinyurl.com/cbt3a4dc 
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i. La IA se está volviendo más autónoma y menos limitada a los fines de diseño 

humano. A medida que se vuelve más capaz, es posible que defina sus propios 

objetivos, aunque sean ajenos o incluso contradictorios con los humanos. Esto 

plantea riesgos de “algoritmos maliciosos”. 

ii. Sistemas de IA muy capacitados podrían desarrollar formas primitivas de 

conciencia o sensibilidad, aunque con factores diferentes de las personas. Esto es 

discutible, pero merece una consideración ética y de precaución. 

 

La aplicación en el campo del derecho por parte de la IA es un tema complejo que 

merece discusión. Por un lado, la IA podría ayudar a agilizar procesos, aplicar la ley de 

manera más consistente y escalable. Pero también plantea retos importantes. 

 

1. Ventajas 

i. Eficiencia y escalabilidad: La IA puede analizar grandes volúmenes de leyes, 

precedentes y casos de manera rápida. Puede escalar sus operaciones más allá de 

las capacidades humanas. 

ii. Consistencia: Los sistemas de IA podrían aplicar la ley de formas más objetivas 

y libres de sesgos humanos. Puede aplicar la ley de manera consistente en 

diferentes casos. 

iii. Precisión: La IA puede encontrar e interpretar detalles en la ley y los precedentes 

con una precisión que supera a los humanos. Minimiza el error. 

iv. Personalización: Con información detallada de casos específicos, la IA puede 

adaptar su razonamiento legal a medida y encontrar soluciones personalizadas. 

v. Reducción de costos: Al automatizar tareas legales rutinarias, la IA tiene el 

potencial de reducir significativamente los costos de personal para abogados, 

jueces y administraciones. 

vi. Mejor toma de decisiones: La IA puede utilizar técnicas analíticas avanzadas 

para evaluar millones de alternativas de decisión, identificar las opciones más 

justas y equilibradas y reducir los sesgos cognitivos. 

vii. Nuevas perspectivas: La IA podría ofrecer nuevas formas de analizar complejas 

problemáticas legales y encontrar soluciones innovadoras más allá de los marcos 

habituales de pensamiento humano. 



Revista Primera Instancia. ISSN: 2683-2151. Número 20. Volumen 10. Enero-junio 2023. PP. 36-56. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

52 

viii. Más opciones para los justiciables: Al reducir costos y tiempos, la 

automatización legal permitiría dar acceso a más personas a servicios jurídicos, 

que de otra forma quedarían fuera de su alcance. 

 

2. Desventajas 

i. Falta de transparencia: Muchas técnicas de IA son "cajas negras"23 y no 

permiten comprender claramente los fundamentos de sus decisiones legales. Esto 

dificulta la auditoría y apelación. 

ii. Sesgos e injusticias: Si no se adoptan medidas correctoras, los sesgos podrían 

propagarse a la IA y llevarla a tomar decisiones discriminatorias, causar 

injusticias, especialmente para grupos vulnerables. 

iii. Errores irremediables: Los errores de los sistemas de IA en un entorno como la 

ley pueden ser difíciles de detectar y corregir, y tener impactos mucho más graves 

que en otros dominios. 

iv. Falta de responsabilidad: No está claro quién debe rendir cuentas en caso de que 

un sistema de IA cause perjuicios al tomar malas decisiones legales, 

especialmente si utiliza tecnologías de múltiples proveedores. 

v. Devaluación de la ética: Al automatizar la toma de decisiones, se reduce la 

deliberación ética humana, lo que podría llevar a resultados contradictorios con 

los valores de justicia, equidad y derechos humanos. 

vi. Incomprensibilidad de las personas: El razonamiento de la IA puede volverse 

tan complejo que resulte completamente incomprensible no solo para legos sino 

también para profesionales de la ley. Esto mina la responsabilidad y la salvaguarda 

de derechos. 

 Desplazamiento de empleos: Aunque la automatización reduzca costes a corto 

plazo, a largo plazo podría desplazar a muchos abogados, jueces y otros 

profesionales de la ley, causando desempleo. 

 Riesgos para los derechos: Al ceder demasiado control sobre la toma de 

decisiones legales a sistemas de IA, se pueden violar derechos y libertades 

 
23 Las “cajas negras” son algoritmos y sistemas que toman decisiones, pero cuyo proceso de toma de 
decisiones no es transparente o fácilmente comprensible. Esto hace que sea difícil para los humanos 
determinar cómo se tomó una decisión específica o por qué se tomó, lo que dificulta la auditoría y la 
apelación de las decisiones tomadas por la IA. 
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fundamentales o imponerlas de formas que serían difíciles de justificar si las 

decidieran humanos. 

 Desigualdad tecnológica: Si solo están disponibles para aquellos que pueden 

pagar el uso de la tecnología de IA, podrían aumentar la desigualdad de acceso a 

la justicia. 

 

En una sociedad en constante desarrollo y dinámica, el progreso de las ciencias 

está estrechamente relacionado con el avance de las nuevas tecnologías. En particular, en 

el campo del derecho, resulta innegable que la inteligencia artificial juega un papel 

fundamental al facilitar las actividades realizadas por los operadores de justicia, abogados 

litigantes, defensores públicos y usuarios de la administración de justicia. De esta manera, 

la IA se convierte en una herramienta de gran valor para optimizar la eficiencia y calidad 

en la toma de decisiones, lo que contribuye significativamente a la mejora del sistema de 

justicia.24 

 

VIII. CONCLUSIONES 

La IA presenta una serie de desafíos éticos que surgen en la intersección con los derechos 

humanos, como la falta de objetividad y protección en todos los casos, la posibilidad de 

discriminación algorítmica, la amenaza a la privacidad y seguridad de las personas. 

También se presentan oportunidades que ofrece la IA para mejorar la protección y 

promoción de los derechos humanos, como el uso de algoritmos para prevenir violaciones 

a éstos, para mejorar el acceso a servicios básicos. Se sugiere el desarrollo de marcos 

éticos claros para guiar el uso de la IA. También fomentar una mayor transparencia en el 

diseño y uso de algoritmos, así como garantizar que las personas afectadas por decisiones 

algorítmicas tengan acceso a mecanismos efectivos de defensa. En última instancia, es 

necesario un diálogo continuo entre expertos en tecnología, defensores de derechos 

humanos y otros actores relevantes para abordar estos desafíos y aprovechar las 

oportunidades. 

 
24 Cfr. CISNEROS ZÚÑIGA, Cinthya Paulina; JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Roberto Carlos; ANDRADE 
SANTAMARÍA, Danilo Rafael, “El impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el 
empleo del sector jurídico”, Universidad y Sociedad, 2023, vol. 15, no. S1, p. 645. Véase en: 
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3847 
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La idea de que la IA pueda sustituir completamente a los jueces en la toma de 

decisiones judiciales es altamente controversial y, en la práctica, es poco probable que 

ocurra en un futuro cercano. 

Hay que cuidar y supervisar la información y la programación del cual se “nutre” 

la IA para evitar cualquier menoscabo, por las técnicas y algoritmos que permiten a las 

máquinas procesar información y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia 

humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de 

problemas. 

Aunque la IA puede parecer que piensa por sí misma, en realidad se basa en 

algoritmos y modelos matemáticos diseñados por los seres humanos para procesar datos 

y tomar decisiones. Los sistemas de IA pueden aprender y adaptarse a partir de los datos 

que se les proporcionan, pero siempre están limitados por lo que se ha programado. 

Así, la IA no tiene una conciencia propia ni una capacidad real de pensamiento 

independiente. Si bien algunos sistemas de IA pueden parecer muy sofisticados y capaces 

de tomar decisiones complejas, siempre están limitados por sus algoritmos y modelos 

subyacentes. 

Detrás de la IA hay un ser humano, hasta ahora, pero no será siempre. 
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