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Hay quienes sostienen persuasivamente  

que proteger la intimidad es algo  

imposible en la era de la información.  

Por el contrario, el Derecho puede hacer  

mucho por salvaguardar la intimidad.  

Pero para que esto suceda, necesitamos pensar  

en la naturaleza de nuestros problemas relacionados  

con la intimidad de un modo que ponga de relieve  

los peligros más graves que ellos entraña. 

                                                                 (Solove, 2009). 
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Resumen. 

Desde hace un tiempo se ha ido incorporando la utilización de los voc ablos Justicia 

abierta, tanto en estudios de administración pública, como en documentos estratég icos 

y en planes de acción de políticas públicas .   

No se puede desconocer, sin embargo, que desde antes de la aparición de esta  

terminología, ya se venían planteando diversas preocupaciones sobre temáti cas 

inherentes al servicio judicial y su relación con la ciudadanía, como son el acceso a 

justicia, transparencia y rendición de cuentas, la máxima public idad de los actos y 

resoluciones del Poder Judicial, entre otros. 

Empero, lo novedoso resulta en la inclusión del sector Justicia en l a conceptualización 

amplia de Estado abierto, proponiendo la extensión de sus pilares y principi os al Poder 

Judicial ; otrora circunscripto e identificado solamente al Poder Ejecutivo , 

especialmente en casos como el de nuestro país y la región, que al c ontar con 

regímenes presidenciales es natural asociarlo a éste . Los abordajes que se vienen 

realizando, si bien no numerosos, encuentran fundamento en esta parte de l a doctrina 

especializada , tal como Oszlak (2013, a ) que fue el primero en utilizar el término e n la 

lengua hispana .  

Siendo así, esta Tesis pretende guardar sustento como un aporte a los estudios de 

Administración Pública sobre Justicia abierta; especialmente considerando uno de los 

principios del Estado abierto como es la transparencia; enfocándose en aspect os como 

son la publicidad de la información y el acceso de los ciudadanos a l os servicios 

públicos potenciados por el uso de las tecnologías.  

De esta manera, el objeto del presente trabajo es estudiar �O�R�V�� �´�6istemas para la 

consulta de las causas civiles y comerciales por internet �µ����que como servicio en el 

ámbito argentino, adopta diversas modalidades . El cometido ha consistido en abordar 

la relación existente entre la información judicial que se po ne a disposición dentro de 

este servicio público, su acceso y la privacidad de los datos personales.  

Se ha propuesto considerar el binomio disponibilidad de la informac ión / privacidad de 

los datos personales, en la Justicia civil y comercial argentina; acl arando que si bien el 

objeto de estudio es preexistente a las discusiones mismas sobre gobierno /Estado 

abierto -pudiendo situar su génesis a principios de la década del 2000, con dir ecta 

vinculación a los avances en justicia electrónica-, se ofrece un e nfoque distinto en 

función de los estudios de Administración Pública sobre Estado abierto re feridos a 

Justicia.  

La metodología utilizada a este fin ha consistido en primer lugar , en realizar el 

encuadre teórico, documental y normativo de Justicia abierta; y de las esferas de la 
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transparencia, por un lado, y la privacidad y protección de datos p ersonales, por otra 

parte.  

Luego se ha recurrido al análisis comparado de las páginas web oficiales -relevamiento 

que se llevó adelante durante el mes de junio de 2019- de los Poder es Judiciales 

argentinos, analizando los servicios de consulta de información judicial , en la parte 

concerniente a los procesos que refieren a la materia civil y comer cial.  

A su vez, identificadas las distintas maneras en que la información de los procesos 

judiciales es ofrecida por internet en el fuero de marras, y en  relación a cómo se 

muestran datos de carácter personal, se ha podido determinar que, en el ma rco de las 

prácticas de este servicio como expresión de Justicia abierta, se advier te que algunos 

aspectos de estas modalidades colisionan con el derecho a la privacidad de los d atos 

de carácter personal. 

Estas páginas intentan, por fin, reflexionar ante los desafíos,  situaciones problemáticas 

e impactos que imponen -y así lo seguirán haciendo- las nuevas tecnol ogías puestas de 

manifiesto al momento de diseñar y proveer servicios a la ciudada nía; ante la 

necesidad de conjugarse distintas esferas propias del destinatario de los mismos, 

como es el acceso a la información, por un lado, y la privacidad y la protección de sus 

datos personales, por el otro. No dejando de reconocerse, entonces, que todo lo aquí  

expuesto seguramente es una oportunidad para continuar explorando las realidades 

cada vez más complejas en las cuales seguiremos inmersos. 
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1. El conte xto. 

La organización de la Justicia en Argentina -sector del Estado al  cual se circunscribe el 

presente trabajo- es compleja, en tanto está integrada por veintit rés (23) provincias, 

más Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la Justicia federal con com petencia en todo 

el país, que abarca la Corte Suprema de Justicia y demás tribuna les y juzgados 

inferiores, a nivel federal y provincial (Sección Tercera de l a Segunda parte de 

la Constitución Nacional).  

Hasta no hace muchos años -y en algunos casos, aún hoy- cuando se querí a consultar 

el estado de una causa judicial o su resolución, el ciudadano y los profes ionales 

intervinientes debían hacerlo personalmente en las mesas de entradas de  los Juzgados 

y Tribunales, y solicitar el expediente en soporte papel.  

A partir del año 2000 y por la irrupción de las tecnologías de la  información y 

comunicaciones (TIC), se ha llevado a cabo la apertura de la info rmación -a través de la 

web- de las causas que tramitan ante los órganos jurisdiccionale s, en tanto los Poderes 

Judiciales de Argentina incorporaron páginas web donde difunden informac ión. Lo 

mismo sucede con otros Poderes Judiciales latinoamericanos.  

Este fenómeno se enmarca en el proceso más amplio que viene acaeciendo desde la 

�G�p�F�D�G�D�� �G�H�O�� �·�������� �F�X�D�Q�G�R�� �O�D�V�� �G�L�V�W�L�Q�W�D�V�� �U�H�S�D�U�W�L�F�L�R�Q�H�V�� �G�H�O�� �(�V�W�D�G�R�� �K�D�Q�� �L�G�R�� �L�Q�F�R�U�S�R�U�D�Q�G�R��

paulatinamente distintas formas de TIC en sus ámbitos internos de traba jo; 

desarrollando e implementando múltiples sistemas y servicios en el camp o informático. 

En lo que refiere a los Poderes Judiciales argentinos, la manifesta ción más explícita se 

la encuentra en la tramitación de las causas judiciales, constitui da en la principal 

esfera sobre la cual se continúa poniendo esfuerzos: la informatizac ión de la gestión 

judicial, entendida en lo que aquí interesa como la incorporación de tecnología a los 

procesos judiciales.  

Se vincula ello con �H�O���i�U�H�D���G�H�� �O�D���´�L�Q�I�R�U�P�i�W�L�F�D���M�X�U�t�G�L�F�D���G�H���J�H�V�W�L�y�Q�µ���� �G�H�Q�W�U�R�� �G�H���O�D�� �F�X�D�O��se 

encuentran los programas informáticos para la distribución y el segu imiento de causas , 

que facilitan además el control procesal de los expedientes y sus trámi tes asociados . 

Esto posibilita el registro de la totalidad de las actuaciones que se incorporan al mismo , 

desde su inicio hasta el archivo; además de proporcionar herramientas que coadyuvan 

a las tareas administrativas y a la generación de listados y estadíst icas (Altmark y 

Molina Quiroga, 2012, p. 16; Gregorio, 1996).    

Estas acciones manifiestan el interés claro de los Poderes Judic iales -desde hace dos o 

tres décadas- en incorporar nuevas herramientas a la tramita ción de los expedientes, 

�O�H�J�D�M�R�V���R���F�D�U�S�H�W�D�V���M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�����\���H�O���V�X�U�J�L�P�L�H�Q�W�R���G�H���O�R�V���G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�R�V���´�V�L�V�W�H�P�D�V���G�H���J�H�V�W�L�y�Q��

�G�H���H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ���� 

javascript:getDoc(100)
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Merced a los constantes avances tecnológicos, estos sistemas han evo lucionado de 

simples formas de registración -donde sólo se daba cuenta de los m ovimientos o una 

descripción de los principales trámites- hacia otros que permiten mat erializar todas las 

acciones propias de la tramitación del proceso dentro de la platafor ma; haciendo 

factible, entre otras bondades, la visualización del contenido de los escr itos y 

actuaciones judiciales, como una aproximación -y en algunas jurisdicc iones, una 

realidad- al expediente totalmente digital (Molina Quiroga, 201 1; Camps, 2018 ). 

A la par, se ha producido un avance en la conceptualización de la te mática, desde la 

idea de gobierno abierto hacia la noción extendida de Estado abierto, que i ncluye al 

Poder Judicial (Oszlak, 2013, a; Ramírez-Alujas y Dassen, 201 4; Naser et al., 2017; 

Montero, 2017).  

En los espacios de debate doctrinarios y de generación de documentos, 

recomendaciones y acciones, se viene introduciendo y problematizando 

progresivamente la temática del Estado abierto y sus pilares haci a el servicio 

judiciario. La noción de Justicia abierta (Jiménez Gómez, 201 4, a y b ; 2015, b y c; 

Cortés, 2016; Elena y Mercado,  2018, a) viene incorporándose no sól o en documentos 

estratégicos como la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (CIGA ) del año 2016; 

sino también en distintas experiencias innovadoras. Ejemplo de estos a vances son los 

portales de datos abiertos judiciales; o a nivel estadual en el plano l atinoamericano , el 

Poder Judicial de Costa Rica, como lo menciona la CEPAL 

(https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/CEPALyEstadoAbierto ),.   

Estas iniciativas de alguna manera se enmarcan en los objetivos de la Alianza para el 

Gobierno Abierto (AGA; OGP por sus siglas en inglés), como nuestro país , que ingresó 

a la misma a fines de octubre de 2012; y que ha culminado tres Planes de Acción de 

Gobierno Abierto, estando en curso el cuarto .  

En lo que hace a Argentina, entre los Compromisos e iniciativas que guar dan relación 

con el área de interés, en el Segundo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 

(2015 - ������������ �V�H�� �L�Q�F�R�U�S�R�U�y�� �H�O�� �&�R�P�S�U�R�P�L�V�R�� ������ �´�3�O�D�W�D�I�R�U�P�D�� �S�D�U�D�� �O�D�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q��

ciudadana y el acceso a la información de la justicia ´J �X�V�W�L�F�L�D�� ���������µ�� ���E�D�M�R�� �O�D��

responsabilidad del Ministerio de Justicia y DDHH, y el Programa Justi cia Abierta) que 

prev ió �F�R�P�R�� �P�H�W�D�� �I�L�Q�D�O�� �H�O�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�R�� �´�3�R�U�W�D�O�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �G�H�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�L�D�� �R�Q�O�L�Q�H�µ����En el 

Tercer Plan Nacional (2017-2019) se incluyó y participó a o tros poderes y organismos 

del Estado bajo los ejes Transparencia, Rendición de cuentas, Part icipación 

ciudadana, Tecnología e innovación y Subnacionales. Se puede aquí ide ntificar a dos: 

�G�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �7�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���� �H�O�� �&�R�P�S�U�R�P�L�V�R�� ������ �´�6�H�J�X�Q�G�D�� �H�W�D�S�D�� �G�H�O�� �3�R�U�Wal 

�G�D�W�R�V���M�X�V���J�R�Y���D�U�µ���X�E�L�F�D�G�R���E�D�M�R���H�O���3�U�R�J�U�D�P�D���-�X�V�W�L�F�L�D���$�E�L�H�U�W�D���G�H�O���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R���G�H���-�X�V�W�L�F�L�D���\��

Derechos Humanos, con fecha de inicio en agosto de 2017 y finali zación en junio de 

������������ �(�Q�� �O�D�� �S�D�U�W�H�� �G�H�� �6�X�E�Q�D�F�L�R�Q�D�O�H�V���� �H�O�� �&�R�P�S�U�R�P�L�V�R�� ������ �´�6�D�Q�W�D�� �)�H��- Apertura de 

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/CEPALyEstadoAbierto
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info �U�P�D�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �6�H�U�Y�L�F�L�R�� �G�H�� �-�X�V�W�L�F�L�D�µ���� �E�D�M�R�� �H�O�� �i�U�H�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�� �G�H�� �O�D�� �'�L�U�H�F�F�L�y�Q�� �G�H��

Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio  de Justicia, 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe; ejecutado entre agosto de 2017 y finalización en 

junio 2019.  

Por ello, en virtud de las iniciativas sobre Justicia nacidas a la  luz del Segundo y Tercer 

Plan Nacional de Gobierno Abierto argentinos, se han incorpora do como temas y 

desarrollos web a nivel nacional, relacionados especialmente con información 

estad �t�V�W�L�F�D�� �O�D�� �S�O�D�W�D�I�R�U�P�D�� �G�L�J�L�W�D�O�� �´�-�X�V�W�L�F�L�D�� ���������µ�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �G�H�V�G�H�� �P�D�\�R���G�H�� ����������

(https://www.justicia2020.gob.ar); el portal de datos abiertos d e la justicia argentina 

(http://datos.jus.gob.ar/); y el Programa de Justicia Abierta 

(https://www.justicia2020.gob.ar/eje-institucional/programa-just icia-abierta/ ). A nivel 

provincial es de destacar la inclusión que se ha hecho de Santa Fe  con un compromiso 

�G�H�� �´�$�S�H�U�W�X�U�D�� �G�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �V�L�V�W�H�P�D�� �G�H�� �M�X�V�W�L�F�L�D�� �V�D�Q�W�D�I�H�V�L�Q�R�µ��en el tercer Plan 

Nacional ya citado (vid Scan de la OCDE de Gobierno Abierto  en la Provincia de Santa 

Fe, 2019). 

Como se adelantara supra, los Poderes Judiciales publican informac ión respecto de 

sus actividades y noticias por internet, a través de sitios web que son administrados 

por cada uno de ellos; es decir que la información es generada y administ rada por el 

Poder Judicial. Dado que en Argentina coexisten distintas legislaci ones procesales y 

organizaciones judiciales, cada una cuenta con su propia página web inst itucional.  

De lo anterior deriva que las organizaciones judicial es -nacional y provincial es- han 

organizado y reglamentado de distintas maneras los servicios a tr avés de los cuales 

ponen a disposición información de las causas por medio de sus páginas web, siend o 

que en algunos casos es libre y sin restricciones, en otros casos lo es a través de 

usuarios habilitados, mientras que hay jurisdicciones donde este a cceso no se 

encuentra implementado.  

Es así que, reconociendo la tendencia de los Poderes Judiciales -como par te de la 

Administración Pública- en brindar servicios para la consulta de las causas que 

tramitan en aras de fortalecer la transparencia y la publicidad , merece sin embargo 

tenerse en cuenta que, entre la información que se ofrece, se enc uentran datos que 

hacen a la privacidad de las personas.    

Por tanto, la divulgación de dicha información puede acarrear el r iesgo de que las 

personas que, por cualquier motivo, son partes o protagonistas de un proceso judi cial, 

vean expuestos sus datos identificatorios por internet, desconociendo inclu sive esta 

situación.  

https://www.justicia2020.gob.ar/
http://datos.jus.gob.ar/
https://www.justicia2020.gob.ar/eje-institucional/programa-justicia-abierta/
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En esta praxis, como en otras relacionadas con el uso e impacto de las tecnologías, 

cobra importancia y se revalorizan los aspectos que amparan atribut os esenciales 

ligados a la autonomía personal, en tanto se suministre y publicite inform ación 

significativa de las personas (Gregorio, 1996; Molina Quiroga, 2003 ; Basterra,2008; 

Pascual Huerta, 2017). Estas necesarias esferas de protección en cuentran sustento, 

por un lado, con el clásico derecho a la intimidad, en su raigambre c onstitucional; por 

otra parte, con el plexo normativo del derecho a la protecc ión de los datos personales; 

y finalmente con las construcciones doctrinarias relacionadas con el  derecho a la 

autodeterminación informativa (Gozaíni, 2002; Altmark y Molina Quir oga, 2012).  

Asimismo es de remarcar que las nuevas realidades globalizadas han da do lugar a que 

el reconocimiento a la protección de la esfera íntima y reserva da de la vida privada de 

la persona que realizaran los tradicionales Tratados internacional es de Derechos 

Humanos, fuera evolucionando hacia perfilar un derecho a la privacidad en los 

entornos digitales que, como se verá, está en constante evolución  (Faliero, 2018; 

Veltani e Ianello, 2019).  

Por todo lo expuesto, la cuestión que se introduce en el presente tra bajo -y el 

interrogante que la sustenta- es, en el caso, cuáles son los limitan tes que es dable 

advertir en esta manifestación de Justicia abierta, consistent e en los servicios que se 

ponen a disposición de la ciudadanía y profesionales para la consulta de información 

de causas judiciales y estados de los procesos en trámite por interne t. 

¿Cómo, al darse publicidad a los estados de un proceso, se pueden divulgar  

situaciones personales que hacen a la esfera de privacidad de la s personas 

involucradas?  

Entonces: ¿A mayor apertura de la información, mayor divulgación de da tos 

personales?  

¿Más disponibilidad implica más exposición de los datos de carácter personal?  

Es entender que las tecnologías en su aplicación real y concreta, enfrentan a desafíos y 

problemas que van más allá de las leyes y reglamentaciones, ya que con la publicidad y 

la transparencia se pueden conculcar otros derechos y esferas de las p ersonas .  

El abordaje propuesto, en la línea del Estado Abierto dentro del Pod er Judicial se 

centra en la relación entre la información que ofrecen los port ales oficiales judiciales 

sobre las causas que tramitan sus órganos y la privacidad de los datos de ca rácter 

personal . Si bien se harán referencias normativas y legislativas -especial mente 

teniendo en cuenta que la práctica en análisis se sustenta en mandatos legales y 

reglamentarios, sobre todo desde lo procesal- no es el propósito ahondar la 

correlación de este servicio con las leyes y reglamentos .  
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A su vez, esta Tesis reconoce antecedentes y mediciones llevadas adela nte en relación 

con distintos aspectos del sector justicia. Entre ellos, el   Índice de Estado de Derecho 

que es elaborado con periodicidad por el World Justice Project (WJ P, 

https://worldjusticeproject.org/) que analiza y evalúa el desempeño de distintos países 

en relación al Estado de derecho, a través de ocho tópicos como son: Límites a l Poder 

Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundament ales, 

Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justi cia Penal; habiendo 

materializado una reciente publicación durante el corriente  año. 

También, en el ámbito latinoamericano, el �´�,�Q�G�L�F�H �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�V�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �H�Q�� �O�t�Q�H�D�µ��

(ISJL) y el de �´�$�F�F�H�V�L�E�L�O�L�G�D�G�� �D�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �M�X�G�L�F�L�D�O�� �H�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�W�µ (IAcc ) publicado s 

periódicamente por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas ( CEJA) en su 

página web https://cejamericas.org/. El primero pretende más evaluar que calificar a 

los países, fomentando y promoviendo prácticas que otorguen mayor incorpora ción de 

TIC e interacción con las personas, y con ésto mayor acceso a la just icia. La última 

publicación data del 2015, habiendo una anterior del 2012. El IAcc f ue desarrollado en 

el año 2004 para medir el nivel de acceso a la información  judicial a través de las 

páginas web de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países que  son 

parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se identificaron una serie de 

categorías de información para evalua r y en conjunto obtener un valor único y 

comparable que representa el nivel de cumplimiento en rela ción a una serie de 

estándares de transparencia activa, gobierno abierto, rendición de cuentas y buenas 

prácticas tecnológicas; siendo su última versión en el año 2019. 

 

  

 

https://worldjusticeproject.org/
https://cejamericas.org/
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2. Objetivos . 

La Tesis se propone examinar y evaluar las prácticas de Justicia abierta que refieren a 

los sistemas para la consulta de la información y trámite de causas judiciales en 

materia civil y comercial , en su relación con el derecho fundamental de las personas y 

ciudadanos vinculado con la privacidad, en lo particular, de la información de carácter 

personal.  

A tal fin, se plantean los siguientes objetivos secundarios: 

�9 Identificar y caracterizar los diferentes servicios web de los por tales judiciales 

orientados al acceso a la información de las causas en la materia  civil y comercial.  

�9 Clasificar de modo comparado los servicios web de acuerdo a la acces ibilidad a la 

información que presentan, su disponibilidad y las modalidades de publicación.  

�9 Analizar y ponderar dichos servicios y la información disponible en funci ón del 

derecho a la privacidad, enfocado a la protección de los datos persona les en entornos 

digitales. 

�9 Proponer pautas y criterios que permitan avanzar hacia el justo equil ibrio entre 

publicidad de las causas judiciales -como manifestación de Justicia  abierta- y la 

privacidad y protección de los datos personales de los ciudadanos.  
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3. Metodología. 

La metodología se construyó a fin de identificar las distintas m aneras en que la 

información de los procesos judiciales es ofrecida por internet en el fuero civil y 

comercial; describir y clasificar la información judicial que se  publica.  

Se ha optado por una estrategia metodológica de triangulación cuali tativa y 

cuantitativa, a fin de explorar y caracterizar el menú de servici os para el acceso y 

consulta de l estado y seguimiento de las causas judiciales en la materia civ il y 

comercial, obtenidos en los portales judiciales; y se ha recurr ido a una metodología 

cuantitativa, para la recopilación, procesamiento y análisis de los datos existentes a 

partir de las páginas web oficiales de los Poderes Judiciales argentinos.  

El universo de la investigación son los portales web del Poder Judici al Argentino; a 

estos fines, las 23 (veintitrés) provincias , más el Poder Judicial de la Nación.  

Se trabajó sobre una muestra intensional, conformada por la infor mación referida a los 

procesos judiciales ofrecida por internet en el fuero civil y comerci al. Se seleccionó 

esta muestra por entender que comprende todos los servicios que los Pode res 

Judiciales del país, en su condición institucional, ofrecen en este sector, en tanto 

dichos servicios reúnen las siguientes características: son provist os a través de los 

portales web oficiales; su acceso unificado -con diferentes modalidade s- permite la 

consulta de todo un grupo de Juzgados o Tribunales con finalidad me ramente 

informativa; y la fuente de la información publicada proviene de los sistemas 

informáticos para la gestión procesal, presentándose estructurada  y con actualización 

permanente. 

Así, con la recopilación y análisis de cómo la información de caus as judiciales es 

publicada por internet, y en relación a cómo se muestran datos de car ácter personal, 

se ha indagado en torno a posibles colisiones dentro de los servicios ofrecidos, con la 

privacidad de las personas, en el marco de las prácticas de este ser vicio como 

expresión de Justicia abierta.  

En primer lugar, se ha realizado el encuadre teórico actualizado ; conceptualizando 

Estado abierto y la inserción de la Justicia; para luego hacer hincapié  en los debates y 

enfoques sobre privacidad y acerca de la información judicial en análisis.  

Luego se han incluido documentos y normativa (en sentido amplio) recopil ados en el 

ámbito internacional reflejo de Justicia abierta, privacidad y protección de datos 

personales. Orientado el caso al ámbito nacional, se lo ha vinculado c on la legislación 

de fondo referida a protección de datos personales de la República Argentina .  
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En lo que hace al trabajo de campo, se basa en el análisis comparad o de los servicios 

de consulta de información judicial en el sistema argentino, en la parte concerniente a 

los procesos judiciales que corresponden a la materia civil y comerc ial. En función de 

ello se los ha caracterizado y se han construido matrices clasificat orias de los sistemas 

de consulta disponibles.   

De resultas de lo anterior se procesó la información obtenida en virt ud del relevamiento 

de 24 (veinticuatro) sistemas de consulta de causas civiles y comerc iales existentes en 

las páginas web institucionales de los Poderes Judiciales argentinos; de los cuales se 

detallaron sus principales características. También fueron clasificados siguiendo 

distintos criterios (formas de acceso; usuarios autorizados; modalidades de 

publicación), presentándose los resultados acompañados de gráficos .  

En lo que refiere a la presencia de datos personales , se construyó una matriz de 

indicadores -Matriz de Información Publicada de Causas- y se selecc ionaron los 

servicios de los portales web judiciales sobre los cuales se materi alizó esta parte del 

relevamiento .  

El análisis de los datos personales nominativos (nombres y apellidos; domicilios; 

número de documento de identidad) dentro de la información publicada , se realizó 

diferenciando dos secciones -Ficha del expediente y Pasos procesales de la causa-  

dentro de los sistemas que componen la muestra en estudio. 

A continuación, se desarrollaron y así se presentan, a modo de discusión , los 

resultados obtenidos en relación con los sistemas analizados, la informac ión publicada 

y la privacidad de los datos personales.  

Finalmente, las conclusiones del trabajo materializado. 
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Capí tul o 2. Marco  Teóri co . 

  



- 18 - 
 

1. Introdu cción. 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico de la Tes is que se enmarca 

dentro del enfoque de Estado abierto.  

En primer lugar se presentan los estudios vinculados a Justicia y Estado abierto. Luego 

se desagregan, dentro de los pilares de éste, el eje de la Transpa rencia; y dentro de 

este campo se sitúa a los servicios de consulta de causas judiciales por i nternet, en 

estrecha relación con las nuevas tecnologías y el gobierno electr ónico (la e-justicia). 

A continuación, se construye conceptualmente el marco teórico re ferido a la 

privacidad, intimidad y protección de los datos personales. Así también, se ha 

entendido conveniente hacer alusión a diferentes conceptos muy vincul ados entre sí 

como son intimidad, privacidad y datos personales. 

En este camino, y ya en torno a la información judicial en partic ular, se ha trabajado 

sobre los estudios que ponen de relieve la privacidad y la difusión de los datos  

personales; y su relación con los impactos que las nuevas tecnologías tienen sobre l a 

publicidad de los actos del proceso judicial. 
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2. Just ic ia y Estado abiert o. 

 2.1. La noción de Estado abiert o. 

Tradicionalmente el enfoque de gobierno abierto se ha centrado en el P oder Ejecutivo y 

las áreas de la administración central, con lo cual se han acuña do otras categorías 

�F�R�P�R�� �O�D�V�� �G�H�� �´�-�X�V�W�L�F�L�D�� �D�E�L�H�U�W�D�µ�� �\�� �´�3�D�U�O�D�P�H�Q�W�R�� �$�E�L�H�U�W�R�µ para el tratamiento de los 

diversos poderes del estado (vid Informe de Relatoría del Área de Gobi erno Abierto, XX 

Congreso del CLAD, 2015, p. 3).  

Las construcciones teóricas relacionadas con el gobierno abierto ( GA) han cobrado 

peso en la última década en América Latina y el mundo y se ha n venido materializando 

desde diferentes perspectivas. Su génesis se vincula con la transpare ncia y la 

rendición de cuentas, entendiéndose, por ejemplo, como un cambio en la forma de 

hacer política en el marco del Estado democrático de derec ho (Informe de 

Conclusiones del Área de Transparencia y rendición de cuentas, en el XVII Congreso 

del CLAD, 2012). Múltiples autores han enriquecido esta perspectiva  (Oszlak, 2013 ,a; 

Montero, 2017; Rey, 2018), desde diversas  líneas de debate y conceptos.   

Oszlak (2013,b) señala que los estudios sobre GA se desarrolla n desde tres ámbitos : 

desde el ámbito de las ciencias sociales, desde las ciencias de la inform ación, y en e l 

campo de los estudios de gestión pública. Es este último el que, según e l autor, ha 

contribuido de mayor manera a la conceptualización del GA, direc tamente relacionado 

�F�R�Q���H�O���L�P�S�D�F�W�R���G�H���O�D�V���7�,�&�����'�H���H�V�W�D���P�D�Q�H�U�D�����´�«�X�Q���*�$���H�Q�W�U�D�x�D���X�Q�D���U�H�O�D�F�L�y�Q���G�H���G�R�E�O�H���Y�t�D��

entre ciudadanía y estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicación de TIC 

(tecnologías de la información y el conocimiento) que facilitan m últiples interacciones 

entre actores sociales y estatales, y se traducen en vínculos más t ransparentes, 

partic �L�S�D�W�L�Y�R�V���\���F�R�O�D�E�R�U�D�W�L�Y�R�V�µ�����2�V�]�O�D�N����������3,b, p.7).  

La categoría de gobierno abierto, como afirman diversos autores (Cald erón, 2012; 

Ramírez-Alujas, 2013; Oszlak, 2013,a; Ramírez-Alujas y Dassen, 2014 ; Gascó, 2015 y 

2017; Oszlak, 2016, b; Montero, 2017; Grandinetti, 2018; CEPAL, 2018 ) es un concepto 

�´�S�R�O�L�V�p�P�L�F�R�µ���H�Q���W�D�Q�W�R���D�G�P�L�W�H���G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�G�R�V���\���D�O�F�D�Q�F�H�V���� 

Para Mila Gascó (2015), en una definición de referencia, un GA:  

�«��puede definirse como un modelo de gobierno que persigue maximizar 

el valor público promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas 

y la participación y la colaboración y, a través de la priorizaci ón de un 

uso intensivo de la tecnología, apostando por el co-gobierno y, en este 

sentido, instaurando una manera de gobernar más dialogante, con 

mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, lo 

que implica dar voz a una ciudadanía corresponsable (p. 20). 
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Ramírez-Alujas (2013), por su parte, lo vincula con dos ejes: por un lado la promoción 

de una cultura de transparencia y acciones facilitadoras del acc eso a información 

pública y su potencial reutilización -con fines de control social o pol ítico; o la 

generación de valor público, cívico o económico- y ligado a la int egridad pública y 

rendición de cuentas; y por el otro, el fortalecimiento de los espa cios de participación 

ciudadana en los asuntos públicos y en la toma de decisiones, promovien do además la 

colaboración entre los actores sociales. �-�X�Q�W�R�� �D�� �1�D�V�H�U�� �������������� �O�R�� �S�R�V�W�X�O�D�Q�� �´�«�F�R�P�R�� �X�Q��

renovado paradigma de reforma del Estado y modernización de la admi nistración 

pública a partir de una nueva forma de articular las inicia tivas de transparencia, 

participación ciudadana y colaboración de diversos actores para l a co-producción de 

�Y�D�O�R�U���S�~�E�O�L�F�R�µ�����S������������ 

En este recorrido, en América Latina cobra peso la idea de Est ado abierto que expresa 

la extensión de los principios del gobierno abierto a todos los nive les y poderes del 

Estado, de forma transversal (Montero, 2017). Dentro de los estudio s del ámbito 

latinoamericano desde el año 2010, pueden mencionarse tópicos como l os debates 

sobre transparencia y las normativas que hacen al derecho de acceso a la información 

pública; sobre el uso intensivo de herramientas tecnológicas, redes y plat aformas 

digitales; innovación pública y resolución colaborativa de los proble mas públicos; 

participación y gestión colaborativa en virtud de nuevas tecnologías y acc eso a datos 

abiertos, para la reutilización de la información pública; y acer ca del gobierno abierto 

como un nuevo paradigma de gestión estatal (vid Conclusiones del Áre a Temática de 

Gobierno Abierto, Congresos Internacionales del CLAD sobre la Reforma del Estado y 

de la Administración Pública, ediciones anuales desde el año 2013). 

Es posible entender, entonces, al Estado �D�E�L�H�U�W�R�� �F�R�P�R�� �´�� �O�D voluntad formalmente 

expresada por parte de gobiernos, Parlamentos, cortes de justicia, organismos de  

control público u otras instituciones estatales o paraestatales de prom over la apertura 

de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la parti cipación 

social en las distintas fases del ciclo de las políticas pública s, la rendición de cuentas y, 

�H�Q���J�H�Q�H�U�D�O�����H�O���F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�D���J�H�V�W�L�y�Q���S�~�E�O�L�F�D���S�R�U���S�D�U�W�H���G�H���O�D���F�L�X�G�D�G�D�Q�t�D�«�����2�V�]�O�D�N����������������

p. 212).   Encuentra fundamento en la transparencia, la rendición de cue ntas, la 

participación ciudadana, las TIC, el acceso a la información públic a, los datos abiertos, 

la colaboración, la innovación, la eficiencia, la calidad de lo s servicios públicos, entre 

otros (vid https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto ; Ramírez-Alujas y Dassen , 2012 ; 

Gascó , 2014).  

Es decir, amplía la idea de GA basándose en sus principios. Se ha plant eado, de esta 

manera, llevar la apertura más allá del plano estrictament e horizontal -órganos 

legislativo y judicial-, involucrando a otros actores en una dimensi ón vertical, 

incluyendo el orden subnacional y local.    
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 2.2. El enfoque de Justic ia abierta . 

Diferentes autores (Jiménez Gómez, 2014, b y 2015,a; Elena y Mer cado, 2018,a) citan a 

Oszlak en sus trabajos, en esta idea de ampliar el Estado abierto y ha cerlo inclusivo de 

�-�X�V�W�L�F�L�D�����T�X�L�H�Q���P�H�Q�F�L�R�Q�D���´�«�O�D���H�Q�R�U�P�H���F�D�Q�W�L�G�D�G���G�H���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D�V���T�X�H���U�H�J�L�V�W�U�D���O�D���U�H�J�L�y�Q��

(latinoamericana)  bajo las denominaciones de Parlamento y justicia abiert os, o 

similares �µ�����2�V�]�O�D�N�����������������S������������������ 

Del repaso de la doctrina relacionada con la inclusión de la te mática y el desarrollo de 

sus principios dentro del ámbito judicial se vislumbra que, como expl ica Jiménez 

Gómez (2015, b), son pocos los estudios existentes.  

Ya en la Introducción se ha hecho referencia a que los países que son par te de la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) vienen llevando adelante dif erentes Planes de 

acción, dentro de los cuales es dable localizar Compromisos e ini ciativas con avances 

en la temática de ley y justicia (vid https://www.opengovpartnership.or g/es/policy-

areas/ ).  Una parte de los análisis alude usualmente a estos Planes de G obierno abierto 

de los Estados (Kaufman, 2017,a; Elena y Mercado, 2018,b; Chapman, 2018).  

Se encuentran también los estudios que toman como punto de inflexión la  

modernización y apertura de la justicia, en el marco del GA, desarrollando sus 

principios y trayendo experiencias, iniciativas e investigaciones sobre ju sticia y TIC, 

como los realizados por Jiménez Gómez (2014, a y b; 2015, a, b y c). En uno de ellos, 

dentro de la modernización de las administraciones públicas, identific a lo que 

considera una etapa de cambios en un contexto de GA, bajo la idea de la  búsqueda de 

la eficiencia judicial, muy vinculada a la incorporación de TIC . Abordando directamente 

la modernización de la administración de justicia, presenta como retos la capacitación, 

el Big Data, el proceso judicial electrónico y el re-diseño, apertura e innovación. En un o 

de ellos (2015,a) trata la colaboración, en su plano de relación públ ico-privada y 

especialmente en el contexto de la justicia bajo una perspectiva de apert ura. 

Merece citarse la investigación exploratoria del mismo autor (2014, b) en base a un  

centenar de iniciativas -donde recurre al análisis documental y de r edes sociales, 

entrevistas y encuestas- en la que plantea identificar la ana logía y aplicaciones 

posibles de los principios del GA en el ámbito de la justicia, a la que llama �´�2�S�H�Q��

�-�X�V�W�L�F�H�µ. Remarca la evolución dentro de dicho concepto: en un primer moment o, 

vinculado a la apertura dentro del sistema del Common Law , de manera restringida u 

original, donde los procesos debían ser abiertos al público, con audiencias  públicas; y 

una evolución posterior, en virtud de los requerimientos de la socie dad en temas como 

rendición de cuentas, eficacia, protección de derechos, particip ación democrática y 

confianza pública, frente a la necesidad de cambio estructural en e l Poder Judicial y las 

�U�H�I�R�U�P�D�V���� �(�[�S�O�R�U�D�� �O�X�H�J�R�� �O�D�� �Q�H�F�H�V�L�G�D�G�� �P�i�V�� �U�H�F�L�H�Q�W�H���� �G�H�� �´�D�S�U�R�[�L�P�D�U�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�L�D�� �D�O��

https://www.opengovpartnership.org/es/policy-areas/
https://www.opengovpartnership.org/es/policy-areas/


- 22 - 
 

�F�L�X�G�D�G�D�Q�R�µ���� �S�D�U�D�� �´�«�R�E�W�H�Q�H�U�� �Y�H�U�G�D�G�H�U�R�V�� �•�S�U�R�F�H�V�R�V�� �G�H�� �D�S�H�U�W�X�U�D�� �G�H�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�L�D���D�� �O�D��

sociedad´ ya que son posibles actualmente muchas maneras de aproxima r la justicia al 

�F�L�X�G�D�G�D�Q�R�����G�H���S�D�U�W�L�F�L�S�D�U�����\���H�V���Q�H�F�H�V�D�U�L�R���S�R�Q�H�U�O�D�V���H�Q���S�U�i�F�W�L�F�D�µ�����-�L�P�p�Q�H�]���*�y�P�H�]����������������

b, p. 17). Complementa lo anterior con un trabajo del 2017, sobre apertur a en el 

contexto de la justicia, experiencias y pilares. 

Cortés (2016), tomando el caso de España, analiza Justicia abierta desde diferentes 

perspectivas: política y normativa; organizativa e institucional; y t ecnológica. 

Encuentra como atributos de la misma a la transparencia, desarro llando los 

instrumentos que la hacen posible como los datos abiertos, juicios abi ertos, lenguaje 

fácil, aplicaciones móviles, redes sociales, entre otros; la partici pación y la 

colaboración. Alonso-Cuevillas Sayrol y Moro Cordero (2016) desa rrollan la 

transformación digital del sistema judicial, entendi éndolo como abierto, eficaz e 

interoperable, y los retos hacia una verdadera justicia digital; hac iendo hincapié en la 

transparencia del sistema judicial español.   

Ramos Rollón (2017), por otro lado, ha analizado el tema de las reformas judiciales y las 

políticas judiciales actuales de la región latinoamericana, desde d os factores: la 

configuración de actores que intervienen en su diseño e implementa ción y la 

estabilidad de los equipos de gobierno. Dentro de las políticas del sect or en los últimos 

diez años, identifica cuatro grandes objetivos que permiten dotar de mayor calidad a 

los sistemas judiciales: las políticas de diseño institucional, de modern ización de la 

Administración de Justicia, de mejora en el acceso a la justicia, y de reforma penal y 

gestión penitenciaria. En lo que refiere a las atinentes a rediseñ o institucional 

(independencia, rendición de cuentas y control) manifiesta que las re formas de Justicia 

Abierta -como por ejemplo, las de Costa Rica- son ejemplo de pro cesos de 

transparencia en el sector público. 

Otra serie de investigaciones son los estudios de casos de Poderes Judiciale s 

latinoamericanos vinculados a datos abiertos (Elena y Pichón Rivièr e, 2014; Elena, 

2015 y 2018). La primera analiza las políticas de acceso a la información y datos 

abiertos implementadas por los Poderes Judiciales de Argentina (jurisdi cción 

nacional), Chile y Uruguay; y la segunda estudia los de Brasil, Costa  Rica y Perú. Estos 

trabajos ahondan acerca de la cantidad y calidad de los datos publicados en l as 

páginas de internet, especialmente para verificar la presencia  de formato abierto, en el 

marco de las políticas de transparencia activa que se reconocen. Dichos análisis 

versan sobre cómo operan los principios de GA en los sistemas judiciales -

transparencia y acceso a la información, participación y colaborac ión- acotados a los 

�T�X�H�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�� �´�S�L�V�R�� �P�t�Q�L�P�R�� �G�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �D�� �S�X�E�O�L�F�D�U�� �S�R�U�� �O�R�V�� �3�R�G�H�U�H�V�� �-�X�G�L�F�L�D�O�H�V�µ��

(Elena, 2015, p. 10), constituido por las resoluciones judiciales, la s estadísticas y la 
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información presupuestaria y administrativa. Se proponen recomendaci ones sobre 

diseños de políticas de datos abiertos, publicados bajo las categorías  de accesibilidad, 

no discriminación, reusabilidad, sostenibilidad (información actuali zada) y relevancia.  

De igual manera, otra parte de los estudios se han venido vinculando con l a 

transparencia y la consolidación del derecho de acceso a la informa ción pública 

(Fuentes y Cenicacelaya , 2017 y Stalker , 2018). También en investigaciones basadas 

�H�Q�� �P�H�G�L�F�L�R�Q�H�V�� �F�R�P�R�� �H�O�� �´�,�Q�G�L�F�H�� �G�H�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�V�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �H�Q�� �O�t�Q�H�D�µ��y � Áccesibilidad a la 

�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �M�X�G�L�F�L�D�O�� �H�Q�� �L�Q�W�H�U�Q�H�W�µ�� �S�X�E�O�L�F�D�G�D�V�� �S�H�U�L�y�G�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �S�R�U�� �H�O���&�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �(�V�W�X�G�L�R�V��

de Justicia de las Américas (CEJA) en su página web; y trabajos de Te sis surgidos de 

esta misma casa de estudios (Moya, 2018) o de otras Maestrías (Sá Ze ichen, 2018).  

Autores como Elena y Mercado (2018, a) -como parte de una compilació n de trabajos 

relacionados con el impulso a una agenda argentina de Justicia abi erta- ponen de 

manifiesto las transformaciones en las instituciones judiciales en el marco del Estado 

abierto, especialmente en el tema del acceso amplio a justici a, la innovación y la 

incorporación de nuevas tecnologías. Más recientemente (2019) han ref orzado en la 

necesidad de innovar en el sector justicia, planteando distintos t ipos de innovación -de 

producto, de proceso, de gobernanza y conceptual-. 

Todo lo anterior nos conduce a poner de resalto algunas particularidades  manifestadas 

en los trabajos citados, lo cual conlleva a que el sector Justicia  amerite un abordaje 

especial (Jiménez Gómez, 2017).  

En general, se hace referencia a una cada vez mayor desconexión e ntre justicia como 

parte del aparato estatal y la ciudadanía (Jiménez Gómez, 20 17; Elena y Mercado, 

2018,a); manifestando estos dos últimos la opacidad del Poder Judici al ,  como un 

ámbito signado por un �O�H�Q�J�X�D�M�H�� �F�R�P�S�O�H�M�R�� �\�� �K�D�E�L�W�D�G�R�� �S�R�U�� �X�Q�D�� �´�p�O�L�W�H�µ�� �T�X�H�� �V�H�� �P�D�Q�W�X�Y�R��

lejos de la ciudadanía (Elena y Pichón Rivière, 2012) . Cortés (2016) refuerza  esta idea 

como transitar �G�H���X�Q�D���´�M�X�V�W�L�F�L�D���S�D�U�D���M�X�U�L�V�W�D�V���D �X�Q�D���M�X�V�W�L�F�L�D���S�D�U�D���F�L�X�G�D�G�D�Q�R�V�µ�����S�������� 

El contexto del Poder Judicial es descripto como el poder más conser vador, 

formalizado y jerárquico del sistema republicano (Elena y Pichón R ivière, 2012; 

Jiménez Gómez, 2014, b; Elena, 2015; Elena y Mercado, 2018, a); hasta considerarlo  

�´�«�F�R�P�R�� �X�Q�D�� �L�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q�� �S�~�E�O�L�F�D�� �S�R�F�R�� �V�R�P�H�W�L�G�D�� �D�O�� �H�V�F�U�X�W�L�Q�L�R�� �S�~�E�O�L�F�R���� �V�L�Q�� �H�V�W�U�D�W�H�J�L�D�V��

sistemáticas relacionadas con la rendición de cuentas para juec es y funcionarios 

�M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �Q�L�� �U�H�I�O�H�[�L�R�Q�H�V�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �F�D�O�L�G�D�G�� �G�H�O�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�� �G�H�� �M�X�V�W�L�F�L�D�µ�� ��Elena, 2015, p.3); 

escenario de la colisión de dos valores en apariencia antitéticos: proteger la 

independencia del sector, por un lado, y la transparencia y rendición de c uentas, por el 

otro  (Elena y Mercado, 2018, a). Autores como Jiménez Gómez (2014, a) agregan  

caracteres como el menor ritmo de los avances y cambios de la admi nistración de 
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justicia en el marco del GA -por ejemplo, en la justicia ele ctrónica-, con respecto a 

otras administraciones. 

La crisis en el vínculo con la ciudadanía, y el surgimiento de nuev as demandas y 

necesidades potenciadas por las TIC, es lo que ha venido produciendo cambios en e l 

funcionamiento de las instituciones del Estado, en pro de mayores grados de apert ura y 

de involucramiento de la ciudadanía en la evaluación y el contro l de los resultados de la 

gestión de gobierno (Elena y Mercado, 2018, a).  

En la misma línea, la relación entre apertura y acceso a la justicia (Jiménez Gómez, 

������������ �E���� ������������ �V�H�� �Y�L�Q�F�X�O�D�� �F�R�Q�� �O�D�� �L�Q�G�H�S�H�Q�G�H�Q�F�L�D�� �H�Q�� �W�D�Q�W�R�� �V�R�Q�� �´�«�Y�D�O�R�U�H�V���T�X�H�� �S�X�H�G�H�Q�� �\��

deben coexistir, tomando como punto de referencia común el vínculo de l sector judicial 

con aquellos ciudadanos a los que debe servir y la necesidad de fomentarl o y 

�P�H�M�R�U�D�U�O�R�µ�� ���(�O�H�Q�D�� �\�� �0�H�U�F�D�G�R���� ������������ �D���� �S������������Se recalca en todos los procesos , 

nuevamente, la importancia del papel de que las tecnologías y los instrumentos tienen 

como como medio para la transformación de las administraciones; y pa ra el 

acercamiento entre ciudadanos y el Estado (Jiménez Gómez, 2014, a; Cortés 2016).  

Resumiendo lo expuesto, para Jiménez Gómez, Justicia abierta es: 

�«�O�D���H�[�W�H�Q�V�L�y�Q���G�H���O�D���I�L�O�R�V�R�I�t�D���\���O�R�V���S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V���G�H�O���*�R�E�L�H�U�Q�R���$�E�L�H�U�W�R��

(especialmente Transparencia, Participación y Colaboración) apl icados 

al ámbito de la justicia donde la innovación y, actualmente, las TIC son 

herramientas clave para estas iniciativas.  

Asimismo, definimos Modernización de la justicia como el 

perfeccionamiento de la Administración de justicia orientado a 

conseguir un servicio público en el ámbito de la justicia, equiparab le en 

rendimiento al de los servicios públicos más avanzados, actual, ágil, 

eficaz y confiable, que garantice el acceso a la justicia y la tutela judicial 

efectiva, y que cumpla con las expectativas actuales de la ciudada nía 

(2014, b, p. 18). 

Este autor (2014, b y 2015, b) menciona que dicha expresión ya vení a siendo utilizada 

en el marco de los procesos de modernización y mejoramiento del se rvicio público de 

Administración judicial, para incrementar los niveles de calida d, eficiencia y eficacia, y 

una justicia cercana al ciudadano; donde las reformas reconocen a las TIC como 

herramienta fundamental. Hace hincapié en el concepto de apertura en relación al 

Open Government o GA, y sus principios, ante la necesidad de adecuar el modelo de 

justicia a las corrientes más actuales de políticas públicas. Si n embargo, no considera 

�´�«�D�G�H�F�X�D�G�R�� �S�H�Q�V�D�U���H�Q�� �O�D���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q�� �H�V�W�U�L�F�W�D���G�H�O�� �F�R�Q�F�H�S�W�R���G�H��Open Government en el 

ámbito de la Justicia ya que se debe pensar en la separación de pod eres en el Estado; y 

�´�«�O�D�V���S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�L�G�D�G�H�V���L�Q�K�H�U�H�Q�W�H�V���T�X�H���V�R�Q���S�U�R�S�L�D�V���H�Q���H�V�W�H���i�P�E�L�W�R�����V�R�Q���W�D�Q���U�H�O�H�Y�D�Q�W�H�V����
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que requieren de especial cautela si hemos de valorar un grado de apertura y analogía 

dentro de la Administración de justicia. Por tanto, hemos de parti r, en primer lugar, 

hablando en términos de aplicación de la filosofía de apertura y principios inspiradores  

del concepto de Gobierno Abierto  en el ámbito de la justicia, en lugar de Gobierno 

�$�E�L�H�U�W�R�µ�����-�L�P�p�Q�H�]���*�y�P�H�]�������������� b, p. 10).  

En similar sintonía, Elena y Mercado (2018, a) entienden el concepto co mo:  

�«���O�D���D�S�O�L�F�D�F�L�y�Q���G�H���X�Q�D���I�L�O�R�V�R�I�t�D���G�H���(�V�W�D�G�R���$�E�L�H�U�W�R���H�Q���O�D�V���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�R�Q�H�V���G�H�O��

sector justicia.  

Esta filosofía se traduce en la implementación de un conjunto de 

mecanismos y estrategias que componen un paradigma de gobernanza 

pública para la justicia, basado en los principios de transparencia y 

acceso a la información, rendición de cuentas, participación y 

colaboración e innovación y uso de nuevas tecnologías (p.21). 

La autora argentina postula que un GA conlleva una relación de dobl e vía entre 

ciudadanía y Estado, potenciado especialmente por la disponibilidad y a plicación de las 

TIC como facilitadoras de una variedad de interacciones entre a ctores sociales y del 

Estado, traducidos en vínculos más transparentes, participativos y colabor ativos. 

�/�R�V�� �´�Q�X�H�Y�R�V�� �G�H�V�D�I�t�R�V���\�� �S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V���D�� �G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U�µ�� �S�R�U���O�D���-�X�V�W�L�F�L�D�� �V�R�Q�� �U�H�V�S�R�Q�G�Hr y poner 

�F�R�P�R�� �S�U�L�R�U�L�G�D�G�� �G�H�� �D�J�H�Q�G�D�� �O�R�V�� �H�M�H�V�� �T�X�H�� �S�O�D�Q�W�H�D�� �H�O�� �*�$���� �G�H�� �P�D�Q�H�U�D�� �G�H�� �´�«�D�X�P�H�Q�W�D�U�� �V�X��

legitimidad, incrementar la participación de la sociedad civil en sus procesos, mejorar 

su rendición de cuentas, brindar servicios de mayor calidad y fortal ecer su 

independencia respecto del poder político (Elena y otros, 2012). En este  sentido, ¿qué 

significa implementar los principios de gobierno abierto en el Poder Judicial? Brindar 

una justicia más accesible, más efectiva, más transparente, más a bierta y más cercana 

�D�O���F�L�X�G�D�G�D�Q�R���\���D���V�X�V���Q�H�F�H�V�L�G�D�G�H�V���D�F�W�X�D�O�H�V�����1�D�V�H�U���������������µ�����(�O�H�Q�D�����������������S���������� 
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3. La Transpare ncia dentro d el Estado abie rt o.  

Uno de los pilares o ejes del Estado abierto es la transparencia -tema por excelencia 

dentro de la literatura-; y respecto de la cual se vienen materia lizando distintos 

enfoques. Por un lado, en su relación con el derecho de acceso a la infor mación y las 

leyes y normativas que lo consagran, entendidas como la primera gene ración y esbozo 

de este eje (Molina y Vieyra, 2012, p. 4; Ramírez Alujas y Dassen, 20 12, pp. 43 y 45; 

Congreso del CLAD, 2013), y como sinónimo de acceso público a la informac ión 

gubernamental (Gascó, 2015 ); lo cual ha traído, además, estudios desde lo jurídico-

normativo, vinculado también con la libertad de prensa y de expresión. P or otra parte, 

como supuesto para dar lugar a la rendición de cuentas (Gascó, 20 14, 2015) y a la 

lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad (Moli na y Vieyra, 2012; Naser 

y Ramírez-Alujas, 2014).  

La transparencia puede ser clasificada en pasiva, activa y focal izada. Gascó (2015) 

�F�R�Q�F�H�S�W�X�D�O�L�]�D�� �D�� �O�D�� �S�U�L�P�H�U�D�� �F�R�P�R�� �O�D�� �´�«�R�E�O�L�Jación de las administraciones públicas a 

�U�H�V�S�R�Q�G�H�U�� �O�D�V�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�V�� �R�� �G�H�P�D�Q�G�D�V�� �F�L�X�G�D�G�D�Q�D�V�� �G�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �S�~�E�O�L�F�D���µ���� �\�� �D�� �O�D��

�V�H�J�X�Q�G�D���F�R�P�R���O�D���´�«�S�X�H�V�W�D���D���G�L�V�S�R�V�L�F�L�y�Q���G�H�O���S�~�E�O�L�F�R���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���U�H�O�H�Y�D�Q�W�H���V�L�Q���T�X�H��

�P�H�G�L�H�� �X�Q�D�� �V�R�O�L�F�L�W�X�G�� �H�[�W�H�U�Q�D�µ�� ���*�D�V�F�y���� ������������ �S�S���� ������ �\��19). Sobre la tercera, sobresale 

como aspecto la divulgación de información con el propósito de alcanzar un objetivo de 

política pública en particular, por ejemplo la mejoría en la e ntrega de un servicio 

público, como salud, transporte o educación (Dassen y Vieyra, 2012). Es de  

remarcarse, además, la noción de publicidad proactiva, ya que la publica ción de la 

información - sobre todo aquélla almacenada electrónicamente- e mana del Estado de 

manera espontánea.  

La temática de la visualización de información y datos se enmarca, as í, dentro de la 

transparencia  (Ramírez Alujas y Dassen, 2012, p. 47); similar a lo que establece la  

Declaración de Gobierno Abierto de septiembre de 2011 cuyo primer c ompromiso es 

�´�D�X�P�H�Q�W�D�U���O�D���G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�L�G�D�G���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���V�R�E�U�H���O�D�V���D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V���J�X�E�H�U�Q�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�µ���� 

A su vez, se ha venido incorporando una arista dentro del estudio de este  eje, como son 

los limitantes o resguardos a tener en consideración ante el princ ipio de la máxima 

divulgación o publicidad, siendo uno de ellos la privacidad y la protecci ón de datos de 

carácter personal. Esto puede ser contemplado ora en relación al com ponente en su 

aspecto normativo -como es el derecho de acceso a la informació n pública-, como en 

cuanto a los datos abiertos.  

Naser y Ramírez Alujas (2014) se explayan en que la información  sobre las actividades 

de los organismos públicos debe ser creada y estar a disposición del público, sal vo 

excepciones limitadas. Plantean como principio fundamental del d erecho de acceso a 

�O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �S�~�E�O�L�F�D���� �O�D�� �´�P�i�[�L�P�D�� �G�L�Y�X�O�J�D�F�L�y�Q�µ�� �R�� �´�S�X�E�O�L�F�L�G�D�G�µ���� �Y�L�Q�F�X�O�i�Q�G�R�O�R�� �D�� �O�D�V��
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normas y leyes que consagran ese derecho. Poniendo de relieve la op ortunidad y la 

manera en que debe ser ofrecida -a través de formatos de datos abierto s libres para 

reutilización- insisten en la divulgación de información tanto en respu esta a solicitudes 

de los ciudadanos, como de manera proactiva, es decir, por iniciativ a ínsita de los 

�H�Q�W�H�V�� �L�Q�Y�R�O�X�F�U�D�G�R�V���� �'�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �O�R�V�� �´�H�V�W�i�Q�G�D�U�H�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D�µ�� �S�O�D�Q�W�H�D�Q�� �W�D�Q�W�R�� �H�O��

derecho de acceso a la información, como esta segunda manera de pub licidad; donde 

el acceso es la regla y la excepción es �O�D�� �U�H�W�H�Q�F�L�y�Q���V�L�� �´�«�V�X���G�L�Y�X�O�J�D�F�L�y�Q�� �S�R�G�Uía causar 

un daño demostrable a intereses legítimos de lo permitido por el derec ho internacional 

���«�����(�V�W�R�V���L�Q�W�H�U�H�V�H�V���G�H�E�H�Q���V�H�U���S�U�R�W�H�J�L�G�R�V���G�H���P�D�Q�H�U�D���F�O�D�U�D���\���H�V�S�H�F�t�I�L�F�D�P�H�Q�W�H���G�H�I�L�Q�L�G�R�V��

en la legislación nacional, y debe aplicarse sobre una base de caso por caso. Las 

mismas excepciones para mantener la información divulgada en re spuesta a las 

solicitudes de acceso a la información y que se describe de forma proa ctiva, incluso 

�E�D�M�R���O�D�V���S�R�O�t�W�L�F�D�V���G�H���G�D�W�R�V���D�E�L�H�U�W�R�V�µ�����1�D�V�H�U���\���5�D�P�t�U�H�]-Alujas, 2014, p. 26).  

Montero (2017) destaca que, en tanto limitantes del GA, existen c uestiones no resueltas 

aún como son la privacidad e intimidad de las personas y la seguridad infor mática. 

Kaufman (2017, b), en lo que atañe al sector académico, mencion a como un campo 

para la investigación, las cuestiones vinculadas con la manera de gestiona r la 

protección de la privacidad en el acceso y desarrollo tecnológico y con las 

modalidades de acceso a la información.  

Se entiende que existen restricciones al derecho al acceso a l a información y las leyes 

que lo consagran, en el binomio publicidad-reserva, ya que la transp arencia y la 

protección de datos no son absolutos; por lo cual es esencial encontrar un punto de 

equilibrio (Ferreiro Yazigi, 2012; Perlingeiro, 2013).  

Similar cuestión se viene planteando con los datos públicos abiertos  (Fumega y 

Scrollini, 2012; vid Naser y Concha, 2012,a, p. 329 para una co nceptualización de datos 

públicos y apertura). Expresa Barros (2012) que en los datos públicos se debe  

�´�«�V�D�O�Y�D�J�X�D�U�G�D�U���O�D���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���G�D�W�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�����S�����������������3�p�U�H�]���H�W���D�O���������������������S�R�U���V�X��

parte, destacan la interconexión entre la divulgación de los datos en formatos abiertos 

y el derecho de acceso a la información, introduciendo las cues tiones que hacen a las 

�´�«�G�L�V�W�L�Q�F�L�R�Q�H�V���E�L�Q�D�U�L�D�V���H�Q�W�U�H���O�H�\�H�V���G�H���D�F�F�H�V�R���D���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���\���O�H�\�H�V���G�H���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H��

�G�D�W�R�V�����H�Q�W�U�H���S�R�O�t�W�L�F�D�V���G�H���G�D�W�R�V���D�E�L�H�U�W�R�V���\���S�R�O�t�W�L�F�D�V���G�H���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ�����S�������������� 

Para Blanlot Soza (2017) las iniciativas de datos abiertos gube rnamentales deben 

respetar que los mismos sean completos, salvo aquéllos que se encuentren amparados 

legalmente por causas de protección de la privacidad. Muente-Kunigami y Serale 

�����������������U�H�F�R�U�G�D�Q�G�R���T�X�H���´�O�D���D�S�H�U�W�X�U�D���G�H���G�D�W�R�V���J�X�E�H�U�Q�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���V�H���H�Q�I�U�H�Q�W�D���D���P�~�O�W�Lples 

desafíos políticos, legales, y técnicos entre los que se encuentran cuestione s tales 

como la confiabilidad de los datos publicados, la protección de la privacidad de los 

�L�Q�G�L�Y�L�G�X�R�V�«�µ���U�H�I�U�H�V�F�D�Q�����F�R�P�R���X�Q�R���G�H���O�R�V���S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V���G�H���O�D���´�&�D�U�W�D���,�Q�W�H�U�Q�D�F�L�R�Q�D�O���G�H��Datos 
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�$�E�L�H�U�W�R�V�µ�����T�X�H���´�O�R�V���G�D�W�R�V���D�E�L�H�U�W�R�V���Q�R���G�H�E�H�Q���D�W�H�Q�W�D�U���F�R�Q�W�U�D���H�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ��

(Muente-Kunigami y Serale, 2018, p. 9; vid especialmente pp. 12 y 2 9 de esta obra; y los 

principios de los datos abiertos en https://opendatacharter.net/principles-es/ ). 

 3.1. Tran sparencia en la Justic ia abierta .   

En consonancia con la conceptualización expresada en puntos anteriores, de manera 

incipientes también se ha venido abordando aspectos que versan acerca de c ómo 

operan los principios y componentes del Estado abierto en los sistemas judiciales .  

Autores como Elena y Mercado (2018, a) refieren a la transparencia y acceso a la 

información; rendición de cuentas; participación y colaboración; e innovación abierta y 

uso de nuevas tecnologías. Similar Jiménez Gómez (2014, b), quien al aludir a Open 

Justice �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�D�� �W�D�E�O�D�� �F�R�Q�� �O�R�� �T�X�H�� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�� �´�F�U�L�W�H�U�L�R�V�� �F�O�D�Y�H�� �T�X�H�� �K�D�Q�� �G�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�U��

�L�Q�L�F�L�D�W�L�Y�D�V�µ (pág . 70).  Cortés (2016), en los atributos para una justicia abierta, ha bla de 

transparencia, relacionado con la rendición de cuentas; participa ción y colaboración. 

En lo que hace a los Documentos orientadores, el surgido a partir del Gru po de Trabajo 

�´�-�X�V�W�L�F�L�D�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D�� �$�E�L�H�U�W�D�µ��y la Cumbre Judicial celebrada en 2017 al cual se 

aludirá infra, se explayan los principios de transparencia judicial , participación 

ciudadana y colaboración. 

En consonancia con el marco general, transparencia y justicia es e l elemento más 

tratado (Jiménez Gómez, 2014, b). Dentro de este ámbito, los aut ores realizan algunas 

divisiones.  

Para Elena (2015) es entendida como nuevas formas de garanti zar el acceso a la 

información. Separa el manejo de la información relativa a su gobier no; y la información 

atinente a sus actos (resoluciones, acordadas y sentencias).  

Similar distingue Cortes (2016) entre transparencia activa  y pasiva, vinculada con la 

propia naturaleza de la Administración de Justicia. Plantea distintas esferas: la 

actividad jurisdiccional del Poder Judicial, sus actos, es decir r esoluciones y 

sentencias, cuáles son, por qué y cómo han llegado a las mismas, y el desa rrollo de 

juicios o vistas abiertos; el gobierno del Poder Judicial; el fu ncionamiento de la 

Administración de justicia y las políticas públicas en justicia. Rel aciona a la 

transparencia pasiva con el acceso a la información. 

Para Jiménez Gómez (2014, b) encuentra vinculación con el a cceso por parte del 

público a los documentos que están en poder del tribunal, producidos cuando actúa en 

el ejercicio de funciones administrativas; y la actividad propiament e judicial del tribunal 

y su apertura. Marca la existencia de tres niveles de apertura, según e l momento en 

que se encuentra el procedimiento: input, relativo a la entrada o inicio del 
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procedimiento; interna, que son las vistas y deliberaciones; y output, que versa sobr e 

los resultados.  

Asimismo se mencionan los instrumentos para una mejor transparencia. Cortes (2016) , 

relacionándolo con la rendición de cuentas, trae a los datos abiert os, juicios abiertos, 

lenguaje fácil, aplicaciones móviles, redes sociales. Elena �������������� �D�O�X�G�H�� �D�� �´�D�E�U�L�U�µ�� �O�D��

información, tanto estadística judicial los a datos abiertos. Ji ménez Gómez (2014, b) 

plantea la apertura al escrutinio público, en una conceptualización focalizada en el 

derecho a la información, la activa diseminación de información, el acceso a 

documentos o la usabilidad de páginas web. Habla de publicidad y transparencia en  

relación a las partes en un proceso judicial, especialmente en los casos de los países 

del Common Law. 

Es dentro de la transparencia que los autores ubican una situación de c onflicto de 

derechos del ciudadano: el derecho a un juicio abierto por un lado, y los derechos 

como la privacidad. Jiménez Gómez (2014, b) incluye el problema del  equilibrio entre la 

protección de la información personal y la rendición de cuentas; tem as ellos 

�U�H�O�D�F�L�R�Q�D�G�R�V�� �F�R�Q�� �O�D�� �L�Q�P�H�G�L�D�W�H�]�� �G�H�� �O�R�V�� �V�R�F�L�D�O�� �P�H�G�L�D�� �\�� �O�R�V�� �´�F�R�V�W�H�V�µ�� �G�H�� �O�D�� �D�S�H�U�W�X�U�D�� �G�H�� �O�D��

justicia, problematizando tópicos como privacidad, juicio justo, di storsión, 

sensacionalismo o seguridad. 

 3.2. Tran sparencia y los servic ios de consulta de causas por in ternet.             

La e-just icia. 

Con el devenir de los tiempos, advirtiéndose la necesidad de contar  con una 

administración ágil y eficiente, los gobiernos han venido impulsando dec ididamente la 

incorporación de TIC; proceso y experiencias en las cuales los Poderes Judic iales -

como parte del Estado- no han sido ajenos (Lillo, 2012; Palma, 2017 ). Vale decir que 

ante la necesidad de contar con una administración transparente y d e apertura de los 

gobiernos, se ha manifestado una evolución en la cual los gobiernos comenz aron a 

preguntarse de qué manera incorporar el gobierno abierto a sus estrate gias de 

gobierno electrónico (Naser y Ramírez Alujas, 2014). 

Interesa resaltar la directa relación de las TIC con el origen del gobierno electrónico en 

lo que refiere a la prestación de servicios públicos; cuestión que se  reconoce en 

estudios teóricos y �H�Q�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�R�V�� �F�R�P�R�� �O�D�� �´�&�D�U�W�D�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D�� �G�H�� �*�R�E�L�H�U�Q�R��

�(�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R�µ�� �D�G�R�S�W�D�G�D�� �H�Q�� �H�O�� �D�x�R�� ���������� �S�R�U�� �O�D�� �;�9�,�,�� �&�X�P�E�U�H�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D�� �G�H�� �-�H�I�H�V�� �G�H��

Estado y de Gobierno de Santiago de Chile.  
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Las iniciativas en la temática se pueden clasificar en dos grandes vertientes, de 

acuerdo al rol que juega el gobierno y la administración en rel ación con las nuevas 

tecnologías.  

Por un lado, la administración electrónica o digital (e-admi nistración); y por el otro el 

gobierno electrónico, digital o en línea.  

La primera de ellas, referida a la utilización de nuevas tec nologías en la gestión de las 

administraciones públicas, apoyando las operaciones internas del sect or público a 

través de nuevos procesos, la interconexión y la aplicación de sistema s de apoyo, 

seguimiento y control de las decisiones del gobierno. El segundo, los servici os 

electrónicos (e-servicios), vinculados a la entrega de mejores servicios a los 

ciudadanos (Gascó, 2004; Naser y Concha, 2011).  

Ello ha ameritado el surgimiento de lo que se conoce como un nuevo paradigma en las 

relaciones entre los actores, de acuerdo a los sujetos y alcances de los servicios, en 

distintos sentidos: Gobierno a ciudadano, Gobierno a empresa, Gobierno a e mpleado y 

de Gobierno a gobierno (Naser y Concha, 2011; De Marco y Capanegra, 2005) .   

Es posible visualizar, asimismo, distintos modelos de evolución del gobierno 

electrónico, tal como lo plantean Naser y Concha (2012,b), de confor midad a los 

lineamientos que propone la Organización de las Naciones Unidas: nivel  emergente -

donde el país asume el compromiso de desarrollar GE, ofreciendo informaci ón en una 

sola vía desde el gobierno a la ciudadanía-; nivel mejorado -donde la comunicación es 

de dos vías, con interacción de la ciudadanía-; nivel transaccional -donde el Estado 

ofrece transacciones completas y seguras-; y el nivel conectado -donde se prioriza el 

enfoque centrado en el ciudadano para una mayor participación y el acceso 

instantáneo a servicios del Estado de manera integrada- .  

Sin perjuicio de lo expuesto, es conveniente tener presente -sin dej ar de reconocer la 

estrecha relación existente entre ambos campos-, que GA no es equivalente a GE 

(Montero, 2017). Planteando que las TIC evolucionan de manera exponencial y 

reconociéndolas como un auxiliar importantísimo ya que �´�«�H�O�� �J�R�E�L�H�U�Q�R�� �D�E�L�H�U�W�R�� �V�H��

�F�R�Q�V�W�U�X�\�H�� �V�R�E�U�H�� �H�O�� �J�R�E�L�H�U�Q�R�� �H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R�� �S�R�U�T�X�H�� �V�H�� �E�D�V�D�� �H�Q�� �V�X�V�� �D�Y�D�Q�F�H�V�� �W�p�F�Q�L�F�R�V�µ��

(Gascó, 2015, p. 21), es qu e: 

�«�V�L���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�P�R�V���T�X�H���O�D���H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�D���H�V���X�Q���D�X�[�L�O�L�D�U���L�Q�H�V�W�L�P�D�E�O�H���G�H���X�Q��

GA, el GE sería un componente indispensable del primero. Dicho de otro 

modo, el GA sería el fin en tanto que el GE sería el medio o, en todo cas o, 

uno de ellos. Ninguno de estos juicios implica una relación de 

subalternidad entre uno y otro. Ambos se proponen mejorar el 

desempeño del sector público, simplificar su gestión y facilitar la  

vinculación entre estado y ciudadanía. Pero si algo fundamental los 
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distingue es el hecho de que, mientras el GE aspira a un efectivo manej o 

tecnológico de la gestión estatal, el GA está realizando (aún) tím idos 

avances hacia la instauración de un modelo de organización social en el 

que la vieja matriz estado-céntrica se está desplazando, potenc ialmente, 

hacia una matriz socio-céntrica (Oszlak, 2016, a, pp. 32 y 33) .  

Nuevamente aparece la trascendencia del aprovechamiento de los avances 

tecnológicos para la mejora de los servicios públicos -aquí en lo jud iciario- que puede 

�V�H�U���H�Q�W�H�Q�G�L�G�R���F�R�P�R���´�H�O���U�R�O���G�H���O�D�V���7�,�&���H�Q���X�Q�D���M�X�V�W�L�F�L�D���S�D�U�D���F�L�X�G�D�G�D�Q�R�V�µ�����/�L�O�O�R�����������������S����������

orientado a los servicios judiciales que se ofrecen a través de internet.  

En este aspecto, los estudios en el área de gestión  judicial atinentes a los servicios 

ligados a los avances tecnológicos, pueden ser considerados desde diferent es sendas.  

Por un lado, aquéllos ligados al uso y aplicación de las tecnologías ha cia adentro del 

Poder Judicial (Lillo, 2012; Palma, 2017); y por el otro los que se  vinculan con el 

desarrollo y entrega de servicios electrónicos al ciudadano, para a brir nuevos canales 

de comunicación e interacción.   

Ello determina �T�X�H���H�O���´�«���X�V�R���T�X�H���V�H���O�H�V��dé a las TIC en el contexto del funcionamiento 

de las instituciones del sistema de justicia, depende de los objetiv os por los cuales 

�V�H�D�Q���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�G�D�µ�����/�L�O�O�R�����������������S�������������� 

Si lo que se persigue es la mejora de la gestión y el desempeño de las i nstituciones del 

sistema judicial en un sentido amplio  -relacionado con áreas tales como el despac ho 

judicial, la organización de recursos humanos y materiales, o sobre l a forma en que se 

manejan los casos que se traen a conocimiento del tribunal- se identifican 

�´�«�K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D�V�� �G�H�� �P�H�M�R�U�D�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�� �O�D�� �J�H�V�W�L�y�Q�� �\�� �W�U�D�P�L�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �F�D�X�V�D�V���� �G�H��

mejoramiento en la calidad de la información producida en audiencia y para facilitar el 

�I�D�O�O�R���G�H���O�D���F�D�X�V�D�µ�����/�L�O�O�R�����������������S�������������� 

Si el fin consiste en mejorar el acceso a justicia, se verifi can �R�W�U�D�V�� �´�«�Q�R�U�P�D�O�P�H�Q�W�H��

basadas en tecnologías web para dar mayor acceso a la información y fa cilitar el 

acceso a diversos servicios judiciales, y así mejorar la relaci ón de los órganos del 

�V�L�V�W�H�P�D���G�H���M�X�V�W�L�F�L�D���F�L�X�G�D�G�D�Q�R�V�µ�����/�L�O�O�R�����������������S�������������� 

De acuerdo al objetivo que se persigue, las herramientas tecnológ icas para uno u otro 

supuesto son distintas, pudiéndose separar las que hacen al apoyo a la gestión  judicial 

-sistemas para el seguimiento de la tramitación de los procesos o expe dientes, 

agendamiento, estadística, sistemas de registración de actos procesal es por medios 

audiovisuales, etc.- de aquéllas que hacen al servicio de los usuari os externos  (Morales 

Navarro, 2012).  
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De igual forma, se identifican distintas fases de modernizaci ón en la organización 

pública -en el caso Justicia- en su relación con las TIC. Jiménez Góme z (2014, a) 

�H�Q�W�L�H�Q�G�H�� �T�X�H�� �H�[�L�V�W�H�� �´�«�X�Q�D�� �H�Y�R�O�X�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�R�V�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�V�� �G�H�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�Q���\�� �J�R�E�L�H�U�Q�R��

�H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R�«���G�R�Q�G�H���O�D���W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D���V�L�U�Y�H���G�H���S�D�O�D�Q�F�D���G�H���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D���F�O�D�Y�H�µ�����\�D���T�X�H���´�«�O�R�V��

elementos centrales de las organizaciones públicas se asocian a l os conceptos de 

efic �D�F�L�D�����H�I�L�F�L�H�Q�F�L�D�����W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���\���R�U�L�H�Q�W�D�F�L�y�Q���D�O���F�L�X�G�D�G�D�Q�R�µ��(p.11).  

Esta evolución por parte de los gobiernos -especialmente aprovechando int ernet para 

la entrega de información de utilidad y hacer más fáciles los trámite s a los ciudadanos 

(e-government)-, es aquí trasuntado en la e-justicia: 

La incorporación del gobierno electrónico al sector justicia e s lo que se 

ha conocido como e-justicia, concepto referido básicamente al uso de 

tecnología, particularmente de la Internet, como herramienta pa ra lograr 

una mayor relación con el ciudadano, fomentar la participación 

ciudadana, eliminar barreras de acceso a la justicia, promover la 

transparencia y rendición de cuentas, lograr una mayor relación inte r-

institucional y en general brindar un servicio judicial más eficie nte (Lillo, 

2012, p. 7). 

La e-justicia puede ser entendida como el uso de las tecnologías de la información y el 

conocimiento en la Administración de Justicia, con aplicaciones m uy diversas (Cerrillo, 

2007).  

Una de ellas es la extensión del uso de las innovaciones tecnológicas e n el ámbito 

jurisdiccional, lo cual ha ampliado las posibilidades de ofrecer a los c iudadanos una 

nueva manera de relacionarse los profesionales y ciudadanos con la  Justicia, cual es la 

vía electrónica (Martín González, 2019).  

Lo expuesto conlleva �D�V�X�P�L�U���O�D���X�W�L�O�L�]�D�F�L�y�Q���G�H���Q�X�H�Y�D�V���7�,�&���F�R�P�R���´�«�X�Q�D���K�H�U�U�D�P�L�H�Q�W�D���T�X�H��

permita ampliar el acceso, cumplir con estándares de transparenc ia y rendición de 

cuentas, brindar un servicio más eficiente, y en general acercar a l a ciudadanía al 

si �V�W�H�P�D�� �G�H�� �M�X�V�W�L�F�L�D�µ�� ���/�L�O�O�R���� ������������ �� �S���� ����; dentro de la finalidad general de promover el 

�´�D�F�F�H�V�R�� �D�� �M�X�V�W�L�F�L�D�µ para �´�«�I�D�F�L�O�L�W�D�U�� �\�� �S�U�R�P�R�Y�H�U�� �H�O�� �D�F�F�H�V�R�� �G�H�� �O�D�� �F�L�X�G�D�G�D�Q�t�D�� �\�� �V�X�V��

organizaciones a la instancia judicial de resolución de conflictos, a  efectos de 

�S�U�R�P�R�Y�H�U�� �H�O�� �S�O�H�Q�R�� �H�M�H�U�F�L�F�L�R�� �G�H�� �O�R�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O�H�V���� �J�U�X�S�D�O�H�V�� �\�� �F�R�O�H�F�W�L�Y�R�V�µ��

(Caballero et al., 2006, p. 62). 
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4. El derecho a la priv acidad y la inform ación en análisis.  

 4.1. Priva cidad e intimidad.  

En la presente Tesis es necesario trabajar dos ámbitos -privacida d y protección de 

datos, en el marco de los entornos informáticos- muy vinculados entre sí y c on el 

derecho a la intimidad, tratados usualmente normativa y doctrinariame nte juntos.  

No se debe soslayar que se ha de poner énfasis en el derecho humano a l a vida privada 

-la privacidad procesal como una parte de ella-, y su relación con la  protección de los 

datos personales.   

Una primera definición se puede sugerir, partiendo de la Real Academia  Española, que 

entiende por: 

�x Privacidad: d �R�V�� �D�F�H�S�F�L�R�Q�H�V���� �´�F�X�D�O�L�G�D�G�� �G�H�� �S�U�L�Y�D�G�R�µ; � á́mbito de la vida privada 

�T�X�H���V�H���W�L�H�Q�H���G�H�U�H�F�K�R���D���S�U�R�W�H�J�H�U���G�H���F�X�D�O�T�X�L�H�U���L�Q�W�U�R�P�L�V�L�y�Q�µ�� 

�x �,�Q�W�L�P�L�G�D�G�µ: �´�]�R�Q�D�� �H�V�S�L�U�L�W�X�D�O�� �t�Q�W�L�P�D�� �\�� �U�H�V�H�U�Y�D�G�D�� �G�H�� �X�Q�D�� �S�H�U�V�R�Q�D�� �R�� �G�H�� �X�Q�� �J�U�X�S�R����

�H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H���G�H���X�Q�D���I�D�P�L�O�L�D�µ������ 

Como refieren Maqueo �5�D�P�t�U�H�]���H�W���D�O�������������������´�G�H�I�L�Q�L�U���H�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���Y�L�G�D���S�U�L�Y�D�G�D���Q�R���H�V��

una tarea fácil. De hecho, existe pleno consenso entre los tri bunales internacionales de 

derechos humanos en el sentido de que se trata de un concepto amplio, no susc eptible 

de definiciones exhaustivas, y cuyo contenido es más extenso que el del dere cho a la 

�S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ�����S�������������� 

Para Piñar Mañas (2010) privacidad no alude �´�«�� �H�Q�� �J�H�Q�H�U�D�O�� �D�� �O�D�� �¶�Y�L�G�D�� �S�U�L�Y�D�G�D�•���� �V�L�Q�R�� �D��

un concepto más reciente, que en su configuración actual ha surg ido seguramente a 

�I�L�Q�D�O�H�V�� �G�H�O�� �V�L�J�O�R�� �;�,�;�µ�� ���S���� ����������Lo que identifica a la privacidad -en sus diferentes tipos: 

soledad, aislamiento, reserva, intimidad y anonimato- es que el indivi duo debe poder 

�F�R�Q�W�U�R�O�D�U�� �H�O�� �Q�L�Y�H�O�� �G�H�� �L�Q�W�H�U�D�F�F�L�y�Q�� �F�R�Q�� �O�R�V�� �R�W�U�R�V���� �\�D�� �T�X�H�� �´�O�D�� �L�G�H�D���G�H�O�� �F�R�Q�W�U�R�O es la clave 

�H�V�H�Q�F�L�D�O���G�H�� �O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���� �R�F�X�S�D���H�O���S�D�S�H�O���F�H�Q�W�U�D�O�µ���� �´�O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �L�P�S�O�L�F�D���O�L�E�H�U�W�D�G���S�D�U�D��

elegir qué se desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control personal 

sobre la propia información. Se habla así de la privacidad como ´el derecho a controlar 

�O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�µ�� ���3�L�x�D�U�� �0�D�x�D�V���� ������������ �S���� �������� �$�J�U�H�J�D�� �T�X�H�� �´�H�V�W�H�� �S�R�G�H�U�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�� �K�D�� �G�H��

ponerse en íntima relación con el consentimiento, que ha de ser el t ítulo esencial que 

justifique injerencias �H�Q���Q�X�H�V�W�U�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ�����3�L�x�D�U���0�D�x�D�V�����������������S������7).  

�3�H�U�L�� �������������� �F�L�W�D�Q�G�R�� �D�� �5�R�W�H�Q�E�H�U�J���� ������������ �P�H�Q�F�L�R�Q�D�� �T�X�H�� �´�H�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �K�D��

�V�L�G�R���K�L�V�W�y�U�L�F�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�R���X�Q�R���G�H���O�R�V���G�H�U�H�F�K�R�V���K�X�P�D�Q�R�V���P�i�V���G�L�I�t�F�L�O�H�V���G�H���G�H�I�L�Q�L�U�µ��

(p. 17). Distingue dos esferas de protección: una positiva consistente e n que toda 

persona tiene derecho al respeto de su vida privada; y una negativa, prohibiendo la 

injerencia en la vida privada personal, comunicaciones, documentos, f amilia y 
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�G�R�P�L�F�L�O�L�R���� �&�R�Q�W�L�Q�~�D�� �H�[�S�R�Q�L�H�Q�G�R�� �T�X�H�� �´�O�D�� �F�R�Q�F�H�S�W�X�D�O�L�]�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �K�D�� �V�L�G�R��

siempre muy debatida y estudiada. Para algunos autores, la privacidad es ´el  derecho a 

ser dejado solo ( right to be left alone , en inglés)´ (Warren, 1890, pp.193-220). Para 

otros, la clave de la privacidad es el control, el ´deseo de las personas de elegir 

libremente en qué circunstancias, y en qué medida, van a exponer ello s mismos, su 

�D�F�W�L�W�X�G���\���V�X���F�R�P�S�R�U�W�D�P�L�H�Q�W�R���D���O�R�V���G�H�P�i�V�•�����:�H�V�W�L�Q���������������µ�����3�H�U�L�����������������S�������������� 

�(�V�� �G�H�� �W�H�Q�H�U�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �´�«�V�R�E�U�H�� �O�D�� �F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D���O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���� �T�X�H��

siempre fue visto como un derecho individual y personalísimo, limitado a  la faz interna 

del individuo. Esto más que nada recuerda la complejidad, que siempre  fue subrayada 

por tratadistas y fallos, de la definición del derecho a la vida pr ivada. Es un derecho 

que va mutando frente a las nuevas tecnologías y se adapta con nuevas r espuestas, 

como lo demuestra la evolución de un derecho en su faz negativa (el derecho a la vida 

privada y a excluir a terceros de esa esfera) a la expresión p ositiva del mismo derecho 

(la protección de dat �R�V�� �\�� �K�D�E�H�D�V�� �G�D�W�D���� �\�� �H�O�� �D�F�F�H�V�R�� �D�� �O�R�V�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V���µ�� ���3�D�O�D�]�]�L����

2009, p. 53).   

Se estima que existe una expectativa de privacidad de parte de las pe rsonas, que 

puede verse restringida por diversos motivos como ser el lugar -en lo qu e juegan un rol 

fundamental las nuevas tecnologías-, como en función de las personas - por ejemplo, 

públicas o famosas, o simples desconocidos- (Basterra, 2016 ,a). 

Resumiendo la situación, Solove (2002, citado por Abril y Pizarro, 2014) considera que 

�´�D�X�Q�T�X�H���O�R�V���H�V�F�U�L�W�R�V���D�F�D�G�p�P�L�F�R�V���\���O�D�V���G�H�F�L�V�L�R�Q�H�V���M�X�G�L�F�L�D�O�H�V���V�R�E�U�H���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���K�D�Q���V�L�G�R��

extensivos, los mismos han producido un cúmulo de diferentes concepciones sobre  la 

privacidad, los cuales se puede �Q���G�L�V�F�X�W�L�U���E�D�M�R���V�H�L�V���W�y�S�L�F�R�V���F�H�Q�W�U�D�O�H�V�������������H�O���´�U�L�J�K�W���W�R���E�H��

�D�O�R�Q�H�µ�������������D�F�F�H�V�R���O�L�P�L�W�D�G�R���D���O�D���S�H�U�V�R�Q�D�������������R�F�X�O�W�D�P�L�H�Q�W�R�������������F�R�Q�W�U�R�O���G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q��

�S�H�U�V�R�Q�D�O�������������S�H�U�V�R�Q�D�O�L�G�D�G�����H�����������L�Q�W�L�P�L�G�D�G�µ�����$�E�U�L�O���\���3�L�]�D�U�U�R�����������������S�������������� 

Los mismos autores (2014) �K�D�E�O�D�Q�� �G�H�� �O�D�� �´�S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �H�Q�� �O�D�� �U�H�G�µ���� �G�H�V�W�D�F�D�Q�G�R�� �T�X�H�� �Q�R��

existe una definición unitaria sobre la privacidad; siendo un co ncepto que refleja las 

relaciones entre los miembros de la sociedad y entre gobiernos-individu os. Reseñan 

dos nociones prevalentes, como se evidencia en las legislaciones y estudi os, según los 

valores centrales a los cuales se da preeminencia: 

�9 La privacidad entendida como control sobre la información personal, com o la 

autonomía de decidir con quién compartirla, o sea, la libertad ind ividual de controlar la 

información personal y escoger quién accede a la misma (noción más vinculada con la 

jurisprudencia estadounidense).  También como libertad, en el sent ido de posibilidad 

de rechazar la intromisión gubernamental en la esfera privada; más a tenuada si se 

consideran las invasiones mediáticas - �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �F�R�P�R�� �´�W�K�H�� �U�L�J�K�W�� �W�R�� �E�H�� �D�O�R�Q�H�µ���� �H�O��

derecho del individuo a que le dejen en tranquilidad, paz y soledad-. Por ello, la 

privacidad es funcional a la protección de la autonomía de los i ndividuos contra las 



- 35 - 
 

interferencias, por encima de cualquier otra cosa -aunque la libertad de expresión se 

potencia frente a las necesidades individuales de privacidad- .  

�9 La privacidad como dignidad, como un derecho humano a la vida priva da (adoptada 

principalmente por la jurisprudencia europea): como un reflejo d el desarrollo de la 

personalidad, siendo el derecho de mantener ciertos aspectos de la vida priva da fuera 

del alcance de otros, por lo cual el individuo divulga aspectos de su priva cidad en 

diferentes ambientes y situaciones. Para este modelo, la protección a la privacidad 

como dignidad se equilibra en igualdad frente a la libertad de expresión .  

�3�R�U�� �R�W�U�D�� �S�D�U�W�H���� �´�«�� �H�O�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �G�H�� �Y�L�G�D�� �S�U�L�Y�D�G�D�� �H�V�� �G�H�� �P�D�\�R�U�� �D�P�S�O�L�W�X�G�� �T�X�H�� �H�O�� �G�H��

intimidad, ya que comprende todos los elementos que no queremos exponer al 

conocimiento de los demás, toda vez que forma parte de nuestras vidas y pretendemos 

�P�D�Q�W�H�Q�H�U�O�R�V���H�Q���X�Q���i�P�E�L�W�R���G�H���U�H�V�H�U�Y�D�µ�����%�D�V�W�H�U�U�D����������6,a,  p. 151). Dentro de esa esfera 

hay un ámbito de mayor resguardo considerado como parte esencial de l a 

configuración subjetiva, que es la intimidad, ameritando un nivel de tutel a más alto.   

Sobre la intimidad, esta autora (2005) recuerda que �´�«���H�V���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W�R���H�[�W�U�D�M�X�U�t�G�L�F�R�����\��

al introducirnos en el estudio de la intimidad como derecho fundamen tal, hemos de 

tener precaución en determinar cuáles son los objetivos que se persi guen, y que las 

�I�y�U�P�X�O�D�V�� �S�D�U�D�� �D�F�F�H�G�H�U�� �D�� �H�O�O�R�V���� �V�H�D�Q�� �O�D�V�� �P�i�V�� �D�G�H�F�X�D�G�D�V�µ�� Similar Gozaíni (2002), para 

quien �´�H�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���L�Q�W�L�P�L�G�D�G���H�V���D�P�S�O�L�R���\���R�P�Q�L�F�R�P�S�U�H�Q�V�L�Y�R�«���/�D���F�D�W�H�J�R�U�t�D���S�U�L�Q�F�L�S�D�O��

no es precisa, de manera tal que para algunos es la dignidad humana y par a otros el 

�G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�«�µ�����S������������ 

 4.2. La prot ección de los datos perso nales. 

Relacionado con lo anteriormente expuesto, se encuentra el estudio de la protección 

de datos personales; una de las temáticas más exploradas y profusas dentro de la 

doctrina jurídica.   

Habida cuenta de que �´�«�E�D�M�R�� �O�D�� �H�[�S�U�H�V�L�y�Q�� �Y�H�U�E�D�O ´protección de datos´ subyace una 

pluralidad de intereses e ideas diferentes relativas al procesami ento de datos 

�S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�� ���3�D�V�F�X�D�O�� �+�X�H�U�W�D���� ������������ �S���� �������� �V�L�H�Q�G�R�� �X�Q�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �P�X�\�� �Y�L�Q�F�X�O�D�G�R�� �D�� �O�D��

intimidad  (vid Pascual Huerta, 2017, y su desarrollo sobre el origen del derecho a  la 

protección de datos personales), en la presente Tesis se lo ha delimitado a �´�O�D��

�S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���G�H���O�R�V���G�D�W�R�V�µ�����*�R�]�D�t�Q�L�����������������S���������������� 

Para Basterra �������������� �H�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �H�V�� �´�«�O�D�� �V�X�P�D�� �G�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V����

derechos y garantías establecidos a favor de las personas que pudieran ve rse 

�S�H�U�M�X�G�L�F�D�G�D�V���S�R�U���H�O���W�U�D�W�D�P�L�H�Q�W�R���G�H���G�D�W�R�V���G�H���F�D�U�i�F�W�H�U���S�H�U�V�R�Q�D�O���D���H�O�O�D�V���U�H�I�H�U�L�G�R�V�µ�����S������������ 
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Gregorio (1996) reflexiona que:  

Con la difusión del uso de tecnología en los servicios estatales y 

privados surgió la necesidad de mejorar la protección ya no solo de la  

�Y�L�G�D�� �S�U�L�Y�D�G�D���� �O�D�� �L�P�D�J�H�Q�� �\�� �O�D�� �K�R�Q�U�D�� �V�L�Q�R�� �W�D�P�E�L�p�Q�� �G�H�� �O�R�V�� �´�G�D�W�R�V�µ�� �P�L�V�P�R�V��

que, al ser motivo de tratamiento informático, podían perder el control 

�G�H�� �V�X�� �W�L�W�X�O�D�U���� �(�V�W�H�� �G�H�U�H�F�K�R�� �K�D�� �V�L�G�R�� �O�O�D�P�D�G�R�� �´�D�X�W�R�G�H�W�H�U�P�L�Q�D�F�L�y�Q��

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�Y�D�µ�� �S�R�U�T�X�H�� �V�H�� �O�H�� �E�U�L�Q�G�D�� �D�O�� �W�L�W�X�O�D�U�� �O�D�� �I�D�F�X�O�W�D�G�� �G�H�� �H�M�H�U�F�H�U�� �F�R�Q�W�U�R�O��

sobre la información personal que le concierne. 

Molina Quiroga (2003) manifies �W�D�� �T�X�H�� �O�D�� �F�D�W�H�J�R�U�t�D�� �G�H�� �´�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�µ�� �K�D�� �Q�D�F�L�G�R��

para ser aplicado a las nuevas realidades jurídicas, que sólo de ma nera parcial se 

enmarcan en el concepto tradicional de intimidad. Como sostiene n Altmark y Molina 

�4�X�L�U�R�J�D�����������������7���,�,�����´�«�O�D���I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�Dción jurídica del derecho a la protección de datos 

personales debe relacionarse con el tradicional derecho a la intim idad, o a la vida 

�S�U�L�Y�D�G�D�����S�H�U�R���O�R���H�[�F�H�G�H�µ�����S����������������  

Los estudios más recientes ya no se centran en la discusión sobre la na turaleza de l a 

protección de datos, sino más bien en la evolución que marcan los tiempos a ctuales, el 

impacto de la tecnología y los nuevos fenómenos y regulaciones.   

Siendo así, la �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���G�D�W�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V���V�H���H�Q�W�H�Q�G�H�U�t�D���´�«�F�R�P�R���D�T�X�H�O�O�D���G�L�V�F�L�S�O�L�Q�D��

jurídica tuitiva que se encarga de proteger los datos personales de los t itulares, débil 

jurídico de la relación de tratamiento de datos frente al responsab le de estos, con 

miras a la preservación de su derecho de autodeterminación informativa, representa 

en la actualidad, en nuestra era de datos, un punto regulatorio clave  en las normativas 

�U�H�J�L�R�Q�D�O�H�V���\���O�R�F�D�O�H�V���G�H���W�R�G�R���H�O���P�X�Q�G�R�µ�����)�D�O�L�H�U�R������������������ 

Por eso, datos personales, en sentido amplio, es "toda información sobre una persona 

física identificada o identificable" , reconociéndose efectivamente que "la imagen de 

una persona grabada por una cámara constituye un dato personal porque per mite 

identificar a la persona afectada" (Ariza Clerici, 2019).  

Aparecen, así, nuevas categorías como los datos biométricos y genéticos, la 

digitalización de la imagen de una persona, su voz, el registro fílmico de  una persona 

determinada o determinable; el conjunto organizado de material fotográf ico o fílmico en 

el que sea posible identificar personas (Faliero, 2018; Veltani e Ia nnello, 2019).   

La primera aclaración que es oportuno realizar es que si bien dat o no es sinónimo de 

información -dato en términos técnicos es un registro, una representación  formal de 

algo, un factor objetivo sobre algo determinado; información son datos en re lación o 

conocimiento basado en datos procesados (Faliero, 2018)- a los fines de esta Tesis 

utilizaremos de manera indistinta las denominaciones datos personales o  información 

de carácter personal.  
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Los autores han propuesto distintas clasificaciones de los datos personales.  

Gozaíni (2002) lo formula con diferentes criterios :  

�ƒ Por la identificación del titular del dato en dato personal nominativo (directo e 

indirecto) e innominativo o anónimo.  

En los nominativos directos se identifica a la persona sin nece sidad de proceso 

alguno, por ejemplo, datos que surgen del documento del individuo o que él mi smo 

aporta; en los indirectos se requieren procesos para identificar a l as personas.  

En los innominativos o anónimos, el dato es de uso estadístico o científico, no 

identifica a ninguna persona; la actividad se refiere a otros at ributos o actividades, 

como podrían ser los datos abiertos.   

�ƒ Por la confidencialidad de la información : entre aquéllos que no afectan la 

sensibilidad de las personas y aquéllos que sí lo hacen.  

�ƒ Por la mayor o menor complejidad para lograr el dato, entre datos fá cilmente 

conocidos; datos privados, secretos y confidenciales.  

�ƒ En virtud de la subjetividad o pertenencia del dato : datos personales existenciales 

y no existenciales. Los primeros vinculados con definidores de la personali dad como 

la fecha de nacimiento, lugar de origen, estado civil, domicil io personal y 

profesional, actividad profesional; y los no existenciales, con el patr imonio 

económico y con la pertenencia de cosas.  

Puccinelli (1999) distingue entre: 

�ƒ Datos objetivamente registrables y objetivamente no registrables .  

Éstos últimos son la información sensible como la fe religiosa, c onvicciones 

políticas, estado de salud, raza, inclinación sexual, etc.; y otros así declarados como 

los secretos de Estado. 

Travieso y Moreno (2006) clasifican a los datos en: 

�ƒ Ordinarios o sensibles, entendiendo a estos últimos como la informaci ón 

vinculada con aspectos íntimos de la persona, sobre todo que pudieran dar l ugar a 

actitudes discriminatorias respecto de sus titulares, a los que se apl ican procesos 

de disociación de datos, especialmente en aquéllos relativos a la salud.  

Referencia aparte merece realizarse, dentro de las clasifi caciones de datos 

personales, distinguiendo de acuerdo a la exigencia o no del consent imiento de su 

titular; lo cual encuentra asidero legal en el artículo 5 de la ley argentina 25.326 -al cual 

se hace referencia infra- .  

Es de resaltar, a los fines que aquí concierne, que �´�«�O�R�� �T�X�H�� �F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�� �D�O�� �G�D�W�R��

personal es precisamente la posibilidad de identificar con alguna preci sión a la 
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persona, física o jurídica, a la que el dato pertenece. Dicha p osibilidad es lo que origina 

la protección, pues a través del dato se puede llegar no sólo a la persona  sino incluso a 

establecer conductas y prácticas que sólo mediando la expresa voluntad d e ésta 

�S�X�H�G�H�Q���W�U�D�V�F�H�Q�G�H�U���O�D���H�V�I�H�U�D���G�H���V�X���L�Q�W�L�P�L�G�D�G�µ�����%�D�V�W�H�U�U�D������������, pp. 29 y 30).  

  4.3. Just icia abier ta y pr ivacidad. 

Como se expresó en el punto 3 , los planteos sobre privacidad se sitúan en diferentes 

ámbitos y sentidos, v.gr. en relación con el acceso a la informació n pública y la 

publicación activa de datos en formatos abiertos .  

Vinculados con los principios que rigen el paradigma de Justicia a bierta, se introduce -

además de la preocupación por la independencia del sistema judicial-   �O�D���´�«�Q�H�F�H�V�L�G�D�G��

de salvaguardar en algunos casos concretos los datos personales de aquellas 

personas incluidas en los conjuntos de datos publicables, lo que implica la  búsqueda 

de un balance entre la necesidad de lograr la mayor apertura posible  de los datos y la 

�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���V�X���V�H�J�X�U�L�G�D�G���\���V�X���L�Q�W�L�P�L�G�D�G�µ�����(�O�H�Q�D���\���0�H�U�F�D�G�R�������������� a, p. 21) .  

Jiménez Gómez (2014, b) al hablar de transparencia y justicia  -y considerando al 

principio de apertura como un principio autónomo más general, aba rcativo de la 

transparencia y otros elementos- introduce la ocasional pugna que  puede advertirse 

entre los derechos de los ciudadanos: por un lado, el derecho a un juicio a bierto, y por 

�H�O�� �R�W�U�R���� �O�R�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V�� �F�R�P�R�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���� �H�Q�� �O�R�� �T�X�H�� �O�O�D�P�D�� �H�O�� �´�E�L�Q�R�P�L�R�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G-

�D�S�H�U�W�X�U�D�� �H�Q�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�L�D�µ�� ���&�R�Q�O�H�\���� �'�D�W�W�D���� �1�L�V�V�H�P�E�D�X�Q�� �\�� �6�K�D�U�P�D���� ������������ �F�L�W�D�G�R�V�� �S�R�U��

Jiménez Gómez, 2014, b,   p. 26).  

Mencionado a Winn (2004) remarca �O�D�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�F�L�D�� �´�«�G�H�O�� �H�T�X�L�O�L�E�U�L�R�� �H�Q�W�U�H�� �O�D��

transparencia, la rendición de cuentas a nivel judicial y la pr ivacidad, y remarca la 

complejidad añadida que supone el uso de las TIC en la búsqueda del equili brio entre la 

protección de la información personal, y �O�D�� �U�H�Q�G�L�F�L�y�Q�� �G�H�� �F�X�H�Q�W�D�V�µ�� ���-�L�P�p�Q�H�]��Gómez, 

2014, b, p.  26).   

Se advierte que la cuestión debe ser tomada en cuenta al momento de definir una 

política de publicación activa de datos e información -por ejemplo, a  través de 

estrategias de anonimización y salvaguarda de datos sensibles- �´�«�� �F�R�P�R�� �P�R�G�R�� �G�H��

lograr el mencionado balance que, a la vez, permita una apertu ra exitosa y no implique 

una merma en aquellos derechos consagrados en las respectivas legislacion es para 

proteger a los ciudadanos de un uso malicioso �R���L�Q�D�S�U�R�S�L�D�G�R���G�H���V�X���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�µ�����(�O�H�Q�D��

y Mercado, 2018, a,  p. 22). 

La defensa de la privacidad de las personas cuyos datos e información se  publica, 

consiste en establecer previsiones que ayuden a evitar su potencia l uso malicioso. S i 
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bien debe primar la tendencia a la mayor apertura posible, no deben sos layarse ciertos 

�O�t�P�L�W�H�V�� �´�«�S�D�U�D�� �O�D�� �G�L�Y�X�O�J�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V���� �H�Q�� �S�D�U�W�L�F�X�O�D�U�� �S�D�U�D��

aquellos casos en los que su publicación ponga en riesgo la efectiva admi nistración de 

justicia o signifique una amenaza para la seguridad o la privac idad de las personas que 

�S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�� �G�H�O�� �S�U�R�F�H�V�R�� �M�X�G�L�F�L�D�O�µ�� ���:�L�Q�Q���� ������������ �F�L�W�D�G�R�� �S�R�U�� �(�O�H�Q�D�� �\�� �0�H�U�F�D�G�R���� ������������a, p. 

22).  

De esta manera, la privacidad puede ser �H�Q�W�H�Q�G�L�G�D���F�R�P�R���´...la capacidad de la persona 

para ejercer su autonomía informativa y controlar frente a las decisiones 

�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�D�V�� �G�H�O�� �(�V�W�D�G�R�� ���«���� �H�O�� �X�V�R�� �G�H�� �V�X�V�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ (Geraldes Da Cunha 

Lopes, 2015, p. 164).   

Se ha puesto el centro de la preocupación en la importancia del resguardo de la 

privacidad de las personas, a la luz del enorme potencial que la  tecnología 

comunicativa tiene develando aspectos que hacen a la vida privad a, poniéndolos en 

conocimiento del público (Gutiérrez Ortiz Mena, 2014). 

Por eso, en la búsqueda de apertura en el sector justicia, se plantean usual mente como 

obstáculos la preservación de la independencia judicial o la separac ión de poderes. 

�´�3�H�U�R���� �F�R�Q�F�U�H�W�D�P�H�Q�W�H���� �Q�L�Q�J�~�Q�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�R�� �H�V�� �W�D�Q�� �U�H�O�H�Y�D�Q�W�H�� �\�� �U�H�L�W�H�U�D�G�R�� �D�O�� �O�L�P�L�W�D�U�� �O�D��

apertura de la información judicial como la gran cantidad de da tos personales, 

situaciones y conflictos íntimos y privados que son sometidos a decisión jud icial, 

sumados a la diversidad de situaciones y multiplicidad de personas que inter vienen en 

�X�Q���S�U�R�F�H�V�R���M�X�G�L�F�L�D�O�µ�����*�U�H�J�R�U�L�R�����������������S�������������� 

 4.4. La inform ación judicial. 

En este escenario de nuevas tecnologías facilitadoras para brindar ma yor acceso a la 

información y a servicios judiciales, se encuentran los abordajes qu e refieren al acceso 

a la información judicial, las obligaciones de los Poderes Judici ales en esta materia y 

sobre la reglamentación, formas y procedimientos para acceder a la  misma; todo muy 

vinculado a la transparencia y la rendición de cuentas.   

Se define a la información judicial  como la que obra en el Poder Judicial, como parte 

del Estado; con la característica genérica ser pública -en t anto se encuentra en poder 

estatal- en contraposición a la que está en manos de personas privad as (Carbonell, 

2006; Cosentino, 2003 ).  

�(�Q�� �V�L�P�L�O�D�U�� �V�H�Q�W�L�G�R���� �O�R�V�� �G�D�W�R�V�� �´�«son públicos por su pertenencia a la organización 

estatal, sin importar su carácter nacional, provincial o munici pal, o su índole de acceso 

�O�L�E�U�H���R���U�H�V�H�U�Y�D�G�R�µ�����7�U�D�Y�L�H�V�R���\���.�U�R�Q�]�R�Q�D�V, 2007 ). 
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�6�H�Q�W�D�G�R�� �T�X�H�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �M�X�G�L�F�L�D�O�� �H�V�� �O�D�� �T�X�H�� �´�«�J�H�Q�H�U�D�Q���� �S�U�R�F�H�V�D�Q�� �\�� �D�O�P�D�F�H�Q�D�Q�«�µ��

(Caballero  et al., 2006)  los Poderes Judiciales,  no puede pasarse por alto que  �´�O�R�V��

�G�D�W�R�V�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �S�D�U�H�F�H�Q�� �V�H�U�� �X�Q�D�� �F�D�W�H�J�R�U�t�D�� �H�V�S�H�F�L�D�O�P�H�Q�W�H�� �G�H�O�L�F�D�G�D�� �\�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�«�µ��

Gregorio (2005 ).  

Caballero (2016), interrogándose acerca de l fundamento del acceso a la información 

judicial, destaca los siguientes: 

�x El principio de publicidad 

�x La rendición de cuentas.  

�x La difusión de información sobre el funcionamiento del sistema legal.  

�x Información para las partes y otros medios de comunicación procesal. 

Es posible, por tanto, presentar dos modalidades para conocer la calidad del se rvicio 

público de justicia: por un lado la operación administrativa de la  estructura del Poder 

Judicial, los servicios ordinarios, estadísticas de desempeño; y por el otr o, el contenido 

y la calidad específica de los fallos o sentencias (Caballero et a l., 2006) .  

A su vez, se han esbozado diferentes clasificaciones de la información judi cial. 

Gregorio (2005) refiere a: 

�ƒ Información administrativa del Poder Judicial ; sentencias judiciales 

(interlocutorias, de primera instancia, de segunda instancia y de tr ibunales 

superiores); información procesal; y edictos.  

Caballero (2011) la divide en tres rubros: 

�ƒ Información judicial o jurisdiccional -sobre los juicios en particular -; institucional -

relacionada con las labores cotidianas de los Tribunales y su personal-; y  

administrativa -sobre el ejercicio del gasto y la administración tri bunalicia-. 

Otra clasificación ���'�R�F�X�P�H�Q�W�R�V�� �G�H�O�� �6�H�P�L�Q�D�U�L�R�� �´�,�Q�W�H�U�Q�H�W�� �\�� �6�L�V�W�H�P�D�� �-�X�G�L�F�L�D�O�� �H�Q�� �$�P�p�U�L�F�D��

�/�D�W�L�Q�D���\���H�O���&�D�U�L�E�H�µ����2003) diferencia la información judicial en: 

�ƒ Jurisprudencial y procesal. La primera de ella, reflejada en la  sentencia; y la 

segunda, contenida en el expediente y en los edictos. 

En similar sentido, Caballero (2005) distinguía: 

�ƒ Por un lado a la jurisprudencia, de los asuntos en lo particular .  

Para Slaibe (2015) la difusión de las decisiones judiciales a barca dos campos:  

�ƒ Las cuestiones relativas a la circulación de expedientes y el cono cimiento de las 

sentencias dictadas.  
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Además , la información judicial se clasifica según las modalidades de acc eso en:  

�ƒ Confidencial; de acceso público; de acceso público irrestricto (Slaibe, 2010 ).  

En función de ello, se entiende que la información institucional debe ser 

obligatoriamente pública, mientras que la judicial-jurisdiccion al no es pública por la 

existencia de garantías judiciales que imponen una mayor exigencia  al acceso a la 

información (Caballero et al, 2006). 

Slaibe (2015) refiere al carácter público de los documentos of iciales, distinguiendo 

expedientes judiciales de la jurisprudencia. Dándole importancia a la publicidad de los 

fallos, postula que en materia de información judicial, la regla  general es la publicidad, 

y la excepción la reserva (Slaibe, 2010).  

Se desprende de lo reseñado que una de las maneras más tradicionales de publi cidad 

está constituida por las sentencias, a través de bases jurisprudenciales y motores de 

búsqueda.  

Tradicionalmente se ha remarcado la importancia de la publicac ión de resoluciones en 

internet como estrategia para el acceso a la información judici al en el seno de una 

transparencia efectiva y máxima publicidad (Soto Morales, 2011, b; Palacio de 

Caiero,2019).  

En similar línea de argumentación, para Gregorio (2005) tod a sentencia judicial puede 

ser publicada, no existiendo razones para justificar que sea secreta indefinidamente, 

destacando la utilidad de los motores de búsqueda.  

Las bases datos de recopilación de sentencias que se viene utiliza ndo , con tratamiento 

específico como la sumarización, asignación de palabras claves y de voce s por 

tesauro, clasificación por criterios, pautas de anonimización, se  erigen como actos 

emanados de una autoridad pública que revela la propia doctrina judic ial y constituyen 

�´�«���O�D���H�[�S�U�H�V�L�y�Q���G�H���O�D���L�G�H�R�O�R�J�t�D���M�X�G�L�F�L�D�O���R�I�L�F�L�D�O���G�H�O���(�V�W�D�G�R�«�µ�����+�H�U�U�H�U�D���&�D�U�E�X�F�F�L�D����������������

p. 137; Alvarez et al. 2003) .  

Esta es la postura y la política del Máximo Tribunal de Justici a de Argentina que ha 

�H�[�S�U�H�V�D�G�R���T�X�H���´�«es esencial en todo sistema republicano la publicidad de los actos de 

gobierno, entre los que se encuentran las sentencias �«�µ�� ��; Acordada N°15/13 del 

21.5.2013). 

 4.5. La priva cidad procesal por i ntern et. 

Las cuestiones vinculadas al uso de la informática en la publicida d procesal  vienen 

siendo objeto de distintos estudios desde el punto jurídico.  
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Por un lado, las innovaciones tecnológicas aplicadas al proceso judicial desde la óptica 

de la gestión y modernización de la Justicia tal como lo se ha visto ant eriormente .  

De manera más reciente, los que refieren al proceso electrónico y e l derecho procesal 

electrónico, orientados al objeto de este desarrollo que es la mater ia civil y comercial 

(Meroi, 2017 y 2018; Camps, 2018; Quadri, 2018; Pighin, 2019; Trata do de Derecho 

Procesal Electrónico, 2015 y 2019). Esto hace a las particular idades de los procesos en 

los que se ventilan cuestiones vinculadas con la informática y la for ma de implementar 

el uso de las TIC en materia procesal, tales como la  informati zación de los trámites 

judiciales; la pretensión procesal informática; la eficacia probator ia de los nuevos 

soportes de información; firma digital y firma electrónica; pruebas, a ctos procesales y 

sentencias multimedias; domicilios electrónicos y notificacione s electrónicas; subasta 

electrónica y videoconferencias; incorporación de la oralidad; tópicos que deben ser 

mencionados pero que escapan al presente abordaje. 

Esta Tesis gira en torno a un tipo de información judicial-jurisdic cional , que se 

relaciona con el trámite del proceso judicial que -sin entrar  en la diferenciación de si su 

tramitación es sólo digital o convive con el soporte papel- puede s er consultado por vía 

remota (internet) . Por ello el objeto de análisis es la divulgación de la información  

procesal a la luz de los avances tecnológicos.   

Cabe tener presente �T�X�H�� �H�O�� �´�«�H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�� �H�V�� �X�Q�D�� �U�H�F�R�S�L�O�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �D�Q�W�H�F�H�G�H�Q�W�H�V����

actuaciones, interpretaciones y documentos que informan acerca de la evolución de un 

�D�V�X�Q�W�R�� �R�� �S�U�R�F�H�V�R�«�µ���� �H�Q�� �W�D�Q�W�R�� �T�X�H�� �´el objeto del expediente digital es poner a 

disposición de los operadores del sistema judicial un mecanismo elect rónico ágil y 

seguro para la organización de la información documental sin detri mento de su 

c�D�U�i�F�W�H�U���S�U�R�E�D�W�R�U�L�R�µ�����0�R�O�L�Q�D���4�X�L�U�R�J�D������������������ 

El expediente digital puede ser definido como un conjunto siste matizado de 

actuaciones, peticiones y resoluciones, referidas a una pretensión ef ectuada ante un 

organismo administrativo o judicial, en que la información se registr a en soportes 

electrónicos, ópticos o equivalentes, y es recuperable mediante pro gramas y 

equipamiento adecuados, para poder ser comprendido por los agentes del sistem a (Gil, 

2018).  La finalidad principal perseguida es eliminar el soporte papel , reemplazándolo 

por un formato totalmente electrónico, que otorgue mayor rapidez y transparencia en 

los procesos judiciales (Molina Quiroga, 2011) .  

La utilización de sistemas electrónicos de gestión para la tramit ación de dichos 

procesos o expedientes digitales, implican la recolección, procesamie nto y transmisión 

de datos personales (Geraldes Da Cunha Lopes 2015).  

Según Gregorio �´�Hl proceso judicial debe ser visto como un flujo y acumulación de la 

información necesaria para definir posiciones, valorar hechos y fundam entar una 
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decisión vinculada un conflicto o requerimiento. Cada persona q ue participa en el 

proceso debe aportar información personal, de su vida privada y que puede ponerla en 

�U�L�H�V�J�R���V�L���V�H���K�L�F�L�H�U�D���S�~�E�O�L�F�D�µ�����*�U�H�J�R�U�L�R�����������������S�S����79 y 80). 

�(�P�S�H�U�R�����G�H�E�H���U�H�F�R�U�G�D�U�V�H���T�X�H���´�V�L���E�L�H�Q���H�O���S�U�L�Q�F�L�S�L�R���J�H�Q�H�U�D�O���H�V���H�O���G�H���O�D���S�X�E�O�L�F�L�G�D�G���G�H���O�R�V��

actos del Poder Judicial, no es lo mismo la obligatoriedad de hacer públic as las 

resoluciones o sentencias que se adopten, que tener acceso irrestri cto a expedientes, 

pruebas, audiencias y a todo acto procesal en cualquier momento y sin contemp lar 

�V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V���\���P�D�W�H�U�L�D�V���H�Q���G�L�V�F�X�V�L�y�Q�µ�����&�D�E�D�O�O�H�U�R���H�W���D�O�������������������S��������������  

Campea aquí el principio de publicidad a la luz de la incidenc ia de los avances 

tecnológicos, �H�Q�� �W�D�Q�W�R�� �D�T�X�p�O�� �´�«�Q�R�� �L�P�S�R�Q�H�� �O�D�� �G�L�Y�X�O�J�D�F�L�y�Q�� �S�R�U�� �W�R�G�R�V�� �O�R�V�� �P�H�G�L�R�V��

�G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�����\���P�X�F�K�R���P�H�Q�R�V���G�H���P�D�Q�H�U�D���L�U�U�H�V�W�U�L�F�W�D�µ�����3�H�U�O�L�Q�J�H�L�U�R�����������������S���������������� 

Caballero et al. (2006) recalcan el carácter público de los procesos jurisdiccionales; en 

cabeza del interés tanto de los sujetos activos como pasivos. Lo que plant ean es cómo 

definir el momento oportuno para dar a conocer la información a c ada grupo y de qué 

manera debe darse a conocer, debiendo hacerse la salvedad de que sus análisis lo son 

en relación a la difusión pública a través de los medios de comunic ación; por lo cual 

para este autor, la publicidad es un instrumento para la transparenci a de la impartición 

de justicia y la rendición de cuentas de los jueces. 

La información jurisdiccional se caracteriza por con �W�D�U�� �H�Q�� �V�X�V�� �I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�R�V�� �´�«�H�O��

�S�U�L�Q�F�L�S�L�R���G�H���S�X�E�O�L�F�L�G�D�G���G�H���O�R�V���S�U�R�F�H�V�R�V���M�X�U�L�V�G�L�F�F�L�R�Q�D�O�H�V�µ�����&�D�E�D�O�O�H�U�R����2011, p.144). En el 

caso, la publicidad se constituye en un mecanismo para que las parte s puedan conocer 

de qué manera se resuelve su conflicto, y para que socialmente se conoz ca cómo se 

aplica la ley.  

�6�L�H�Q�G�R���D�V�t�����´���O���D información jurisdiccional -el expediente, las decisiones, documentos , 

videos de audiencias, etc.- es la que está repleta de datos personal es y de aspectos de 

la vida privada de las partes, testigos, víctimas y otros actores en los proc esos. La 

información administrativa contiene datos personales, pero estos son de jueces y 

�I�X�Q�F�L�R�Q�D�U�L�R�V�����T�X�H���V�R�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�M�H�V���S�~�E�O�L�F�R�V�µ�����*�U�H�J�R�U�L�R�����������������S�S�����������\������������ 

Dentro de los distintos servicios que se pueden ofrecer de publicidad electr ónica o por 

medios digitales se advierte que un efecto no deseado del proce so electrónico, 

consiste en la posible sobreexposición de las partes, en perjuicio de sus vi das 

personales (Perlingeiro, 2013).  

En el caso de la publicidad procesal, se problematiza acerca de la  posibilidad de tomar 

conocimiento de los nombres de los demandantes por medio de una consult a 

electrónica, o que los datos difundidos permanezcan a perpetuidad disponi bles en 

internet; hasta vincul ar  la publicidad procesal electrónica con el derecho al olvido:  
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De hecho, datos personales que se vuelven públicos no deben 

considerarse como una res nullius, esto porque, también si la publici dad 

surge de la voluntad de la ley o del propio interesado, a éste se le debe  

asegurar el derecho de volver a restringir el acceso, a limitarl o en el 

tiempo o en determinadas situaciones, además de que hechos 

sobrevinientes a una ley podrían llevar a la misma necesidad 

(Perlingeiro, 2013, p. 221). 

Es menester no perder de vista que en este ámbito de estudio son de gra n importancia 

las regulaciones que establezca cada legislación procesal. En l as c uestiones de 

publicidad procesal entran a jugar las disposiciones que rigen en cada  Jurisdicción, 

tanto en el aspecto de los Códigos Procesales como las reglamenta ciones adoptadas 

en cuanto a la consulta de los expedientes por internet.  

Meroi, citando a Caponi, reflexio na que el proceso judicial, en tanto contexto básico de 

manejo de información, se caracteriza por su estructura formali zada y secuencial; 

�G�R�Q�G�H�� �´�«�O�D�� �I�R�U�P�D�� �\�� �O�t�P�L�W�H�V�� �W�H�P�S�R�U�D�O�H�V�� �G�H�� �O�D�� �D�F�W�L�Y�L�G�D�G�� �G�H�� �O�D�V�� �S�D�U�W�H�V�� �\�� �G�H�O�� �M�X�H�]�� �V�R�Q��

tendencialmente predeterminadas de modo general por las leye s, todo lo cual facilita el 

empleo de NTICs y aumenta la eficienc �L�D�µ�����0�H�U�R�L������������������ 

Resende Chaves Júnior (2011) entiende que el proceso electrónico es, e n definitiva, un 

proceso en red; en el cual la conexión es pasible de ser considerada  desde el punto de 

vista tecnológico y social, porque es un proceso de conexión entre sistemas, máquinas 

y, principalmente, entre personas .  

Ello lleva a remarcar que la fuente de la publicidad en el proceso e s el derecho 

procesal; por lo cual toma relevancia el medio por el que se hace  pública la 

información, conforme el principio de publicidad que rige lo atine nte al examen y 

consulta de expedientes judiciales y de acuerdo a lo que esta blezcan la s respectivas 

leyes procedimentales y reglamentaciones (Palacio 2011, Caball ero, 2016).  

El punto de partida es que la información que se produce en sede judicial  se encuentra 

estrechamente relacionada a las características de los procesos jurisdiccionales 

(Caballero , 2011).  

La aplicación de medios electrónicos en el ámbito jurisdiccional conlleva observar y 

ajustarse a las reglas normativas del respectivo proceso (Camp s, 2018).  A lo cual se 

agrega que �´�«�� �H�V�� �H�Q�� �H�O�� �H�Q�W�R�U�Q�R�� �G�L�J�L�W�D�O�� �G�R�Q�G�H�� �O�R�V�� �G�H�U�H�F�K�R�V�� �\�� �J�D�U�D�Q�W�t�D�V�� �H�V�H�Q�F�L�D�O�H�V�� �G�H�O��

proceso se encuentran más expuestos y ello nos obliga a procurar c on suma prudencia 

la perfect �D�� �D�G�H�F�X�D�F�L�y�Q�� �G�H�O�� �H�P�S�O�H�R�� �G�H�� �O�D�V�� �Q�X�H�Y�D�V�� �W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D�V�� �D�O�� �'�H�U�H�F�K�R�� �S�U�R�F�H�V�D�O�µ��

(Martín Gonzalez ,2019, p. 45). 

Resulta importante �S�R�Q�H�U�� �G�H�� �U�H�O�L�H�Y�H�� �T�X�H�� �´�O�D�� �G�L�I�X�V�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �S�U�R�F�H�V�D�O��

representa un problema aún más delicado. En primer lugar, difundir  un dato procesal, 
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que puede ser la sola existencia de un proceso judicial iniciado e n el que el Poder 

Judicial no ha tomado aún ninguna decisión, no es necesariamente t ransparencia 

�M�X�G�L�F�L�D�O�����S�X�H�V���V�y�O�R���V�H���H�V�W�i���G�L�I�X�Q�G�L�H�Q�G�R���X�Q���F�R�Q�I�O�L�F�W�R�µ�����*�U�H�J�R�U�L�R������������).  

Como toda información generada en el sector público, en el ámbito del  Poder Judicial 

existe cierta información que es susceptible de publicidad y otra qu e por su naturaleza 

debe ser clasificada, pues su difusión implica una violación a la int imidad de los 

justiciables. Para ello resulta obligado el cuestionamiento de cuá les son las  

circunstancias y en qué momento la información generada en torno a l a tarea judicial 

es susceptible de dosis de publicidad con objeto de que el ciudadano justic iable -parte 

de algún proceso- y el ciudadano común -ajeno a proceso judicial alguno- puedan 

ejercer su derecho fundamental a conocer la manera en la que  se interpreta y aplica el 

derecho en su sociedad (Caballero et al., 2006, p. 39). 

Caballero et al. (2006) refuerza la idea agregando que �´�«�H�V�� �S�U�H�F�L�V�R�� �G�L�V�W�L�Q�J�X�L�U�� �T�X�H�� �V�L��

bien el Estado democrático moderno debe garantizar el acceso irrestr icto del 

expediente judicial a las partes justiciables en un juicio, ello no implica que el resto de 

la ciudadanía pueda acceder en los mis �P�R�V���W�p�U�P�L�Q�R�V���D�O���H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H���M�X�G�L�F�L�D�O�«�µ�����S������������ 

Se recuerda que las partes procesales, al producir documentos escrit os, 

tienen derecho a decidir sobre su destino, sea público o no, 

encontrándose, sólo en la esfera judicial resolver sobre la divulgaci ón de 

sus propios actos, decisiones y documentos oficiales. Permitir que 

documentos o escritos privados, una vez judicializados, se vuelvan 

automáticamente públicos, se podría entender fácilmente como una 

restricción al derecho de acceso a la justicia, frente a su e vidente 

carácter intimidatorio sobre personas que no deseen exponer su vida 

privada, especialmente en internet, además de que pueda representar 

una violación a preceptos constitucionales relativos a la defensa de la 

intimidad (Perlingeiro, 2013, pp. 250 y 251). 

Por lo tanto, en lo que respecta al derecho de acceso a la inform ación judicial, se 

señala que los titulares de éste seguirán siendo aquellos legitimad os por la legislación 

procesal, con independencia de que su ejercicio se lleve a cabo por me dios digitales o 

por la vía presencial. Para ello, deberán desarrollarse e imp lantarse medidas de 

seguridad que garanticen la integridad y confidencialidad de la inform ación contenida 

en el expediente judicial electrónico e impidan el acceso ilí cito y su consulta por 

cualquier sujeto no autorizado (Martín Gonzalez, 2019).  
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Capí tul o 3. Marco  refer enci al y norm ativo.  
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1. Introdu cción. 

En este Capítulo se presenta la sistematización de los docume ntos estratégicos sobre 

la temática en el ámbito latinoamericano y el marco norma tivo argentino en torno al 

cual se desarrolla la investigación.  

En primer lugar , los acuerdos surgidos de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estados y de Gobierno -de la cual ha emanado la Carta Iberoamer icana de Gobierno 

Abierto (CIGA) en el año 2016- , y la Cumbre Judicial Iberoamer icana.   

Seguidamente, se hace hincapié en las cuestiones normativas de la privacidad y los 

datos personales en los entornos digitales.  

Se sitúan los planteos de privacidad dentro de la CIGA; para hacerlo l uego 

fundamentalmente a partir de las resoluciones y declaraciones d e organismos 

internacionales preocupados por el amparo a la vida privada en la era digital.  

De igual manera, se trae la preocupación de la protección de los dat os personales que 

también han tomado a su cargo distintos organismos y espacios de estudio.  

En el apartado 4 se lo hace en relación al plexo legal argentino : la protección 

constitucional -donde se incluyen los tratados internacionales que t ienen tal jerarquía- 

de la intimidad, la vida privada y la protección de los datos persona les, y la normativa 

aplicable; deteniéndo se en los datos personales en consideración a los fines de este 

trabajo. 
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2. Los docu mento s est ratégi cos y Jus tic ia abiert a.  

Como lo sintetizan Elena y Mercado (2018, a, pp. 32 a 36) son var ias las organizaciones 

a nivel internacional en cuyo seno viene incorporándose, en los últi mos tiempos, la 

cuestión del Estado abierto inclusiva del sector Justicia. 

Una de las fuentes documentales es la Carta Iberoamericana de Gobierno A bierto 

(CIGA) que en sus disposiciones expresamente amplía el alcance y proyección del 

gobierno abierto más allá del ámbito del Poder Ejecutivo, incluye ndo otras esferas 

estatales y niveles de gobierno. Compone la s erie de documentos fruto de la 

confluencia de diversos actores regionales: el CLAD (Centro Latinoa mericano para el 

Desarrollo) como organismo rector de la modernización del estado en Iberoamérica  

(vid https://www.clad.org/declaraciones; Montero, 2017, pp. 69 a 74; El ena y Mercado, 

2018,a, p.36); y las Conferencias Iberoamericanas de Ministras y Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, antesala de las Cumb res 

Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno que bianualmente -anu almente 

hasta 2014- se vienen reuniendo desde 1991.  

La CIGA fue elaborada por el CLAD, en función de los debates y activ idades que se 

llevaron adelante a partir de su XX Congreso del año 2015;  y aprobada por el 

�´�&�R�Q�V�H�Q�V�R���G�H���%�R�J�R�W�i�µ�� �H�Q���O�D�� �;�9�,�,�� �&�R�Q�I�H�U�H�Q�F�L�D�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D���G�H���0�L�Q�L�V�W�U�R�V�� �\�� �0�L�Q�L�V�W�U�D�V��

de Administración Pública y Reforma del Estado (julio de 2016).   

A su vez, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 

(Cartagena de Indias, octubre de 2016, �E�D�M�R�� �H�O�� �O�H�P�D���� �´�-�X�Y�H�Q�W�X�G���� �H�P�S�U�H�Q�G�L�P�L�H�Q�W�R�� �\��

�H�G�X�F�D�F�L�y�Q�µ������ �G�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �O�D�V�� �´�'�H�F�O�D�U�D�F�L�R�Q�H�V�� �\�� �&�Rnclusiones de la XXV Cumbre 

Iberoamericana - �5�H�X�Q�L�R�Q�H�V�� �0�L�Q�L�V�W�H�U�L�D�O�H�V�µ�� �V�H�� �K�D�F�H�� �W�U�D�Q�V�F�U�L�S�F�L�y�Q�� �O�L�W�H�U�D�O�� �G�H�O�� �&�R�Q�V�H�Q�V�R��

de Bogotá (Punto 2.4).   Más cercano en el tiempo, �H�O�� �´�&�R�Q�V�H�Q�V�R�� �G�H�� �*�X�D�W�H�P�D�O�D�µ�� ���;�9�,�,�,��

Conferencia de Ministros de Administración Pública y Reforma de l Estado, Ciudad de 

�/�D�� �$�Q�W�L�J�X�D���� �M�X�O�L�R���G�H�������������� �S�U�H�Y�L�R���D�� �O�D���;�;�9�,�� �&�X�P�E�U�H���,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D���´�8�Q�D���,�E�H�U�R�D�P�p�U�L�F�D��

�S�U�y�V�S�H�U�D���� �L�Q�F�O�X�V�L�Y�D�� �\�� �V�R�V�W�H�Q�L�E�O�H�µ�� �F�H�O�H�E�U�D�G�D�� �H�Q�� �Q�R�Y�L�H�P�E�U�H�� �G�H�� �H�V�H�� �D�x�R���� �U�H�Iuerza lo 

expuesto,  al comprometerse �D���´�U�H�F�R�Q�R�F�H�U���O�D���L�P�S�R�U�W�D�Q�F�L�D���G�H���L�Pplementar el Gobierno 

Abierto, que permita una cultura de transformación de la gest ión pública a través de la 

�W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D�����O�D���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���F�L�X�G�D�G�D�Q�D���\���O�D���F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q�µ�����S�X�Q�W�R���������� 

La �&�D�U�W�D�� �S�U�R�S�R�Q�H�� �X�Q�� �H�Q�I�R�T�X�H�� �´�L�Q�W�H�J�U�D�O�� �\�� �V�L�V�W�p�P�L�F�R�µ�� �G�H�� �(�V�W�D�G�R�� �D�E�L�H�U�W�R�� �D�O�� �Sromover 

� .́..impulsar los pilares y principios del gobierno abierto en todos los órganos e 

�L�Q�V�W�L�W�X�F�L�R�Q�H�V���G�H�O���(�V�W�D�G�R�«�µ�����&�,�*�$�����&�D�S�t�W�X�O�R���3�U�L�P�H�U�R�����2�E�M�H�W�L�Y�R�V���G�H���O�D���&�D�U�W�D�����L�Q�F�L�V�R���G������en 

pro de �´�«�X�Q���W�U�D�E�D�M�R���L�Q�W�H�J�U�D�O���� �W�U�D�Q�V�Y�H�U�V�D�O���\�� �F�R�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�U�L�R���F�R�Q�� �W�R�G�R�V�� �O�R�V�� �S�R�G�Hres del 

�(�V�W�D�G�R�«�µ�����&�D�S�t�W�X�O�R���4�X�L�Q�W�R�����V�H�J�X�Q�G�R���S�i�U�U�D�I�R������ 

Además de conceptualizar el gobierno abierto, expresa que: 

https://www.clad.org/declaraciones
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El gobierno abierto no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

fortalecer la democracia, robustecer la institucionalidad pública y 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. 

Consecuente con ello, se procurará que los pilares y principios, 

mecanismos y estrategias que se exponen en esta Carta sean 

promovidos y potencialmente aplicados más allá de las fronteras del 

gobierno y la administración pública (Poder Ejecutivo), hacia ot ros 

niveles, sectores de la sociedad, y poderes del Estado. (Capítulo Quinto 

de la CIGA, primer párrafo). 

En su Capítulo Quinto incluye a Justicia abierta, junto a Parlamento A bierto, Otros 

Poderes y Gobiernos subnacionales y municipios abiertos:   

B.- Justic ia Abierta  1  

El sector de la justicia es uno de los espacios institucionales donde 

mayor impacto puede tener la aplicación de los pilares y principios de l 

gobierno abierto en el contexto iberoamericano. Ello es así pues en el 

Poder Judicial persiste una fuerte cultura de la reserva, bajo el  

argumento de la preservación de la autonomía e independencia j udicial. 

Por tal razón, se exhorta al Poder Judicial y a los órganos de 

administración de justicia a diseñar y desarrollar de forma coh erente, 

abierta y coordinada una hoja de ruta que, considerando sus 

particularidades, permitiera configurar un modelo de Justicia Abierta .   

En su implementación, podría asumirse el principio de transparencia y  el 

sometimiento al escrutinio público, que tradicionalmente ha 

comprendido tanto el acceso a información sobre asuntos de orden 

jurisdiccional (sentencias y decisiones de los jueces), como aquella 

sobre gestión y administración de la justicia. Algunos de los desafíos a 

emprender en este ámbito guardan relación con, por ejemplo: generar 

mecanismos de seguimiento de procesos en cada instancia judicial a 

través del uso de TIC; promover la transparencia en la selección de 

jueces; contar con expedientes públicos de calificación, evaluac ión y 

sanción de jueces; entre otros derroteros. No obstante, deben 

considerarse las particularidades inherentes al Poder Judicial e n el 

contexto iberoamericano para poder evaluar la promoción y aplicac ión 

de los pilares expresados en esta Carta, en especial en lo relativo a los 

conceptos de transparencia y espacios de participación ciudadana. 

(CIGA, Capítulo Quinto, Punto B). 

                                                   
1 - El resaltado corresponde al texto de la CIGA en su original. 
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Haciendo referencia a algunos tópicos de dicho documento, en primer lugar, expr esa 

que la finalidad del GA es �´�«�E�X�V�F�D�U�� �F�U�H�D�U�� �Y�D�O�R�U�� �S�~�E�O�L�F�R�� �W�H�Q�L�H�Q�G�R�� �S�R�U�� �I�L�Q�D�O�L�G�D�G�� �O�D��

concreción del derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, que se tr aduzca en un 

mayor bienestar y prosperidad, en mejores servicios públicos y calidad de vida de las 

�S�H�U�V�R�Q�D�V�«�µ�����&�,�*�$�����&�D�S. Segundo. Punto B.- Finalidad del gobierno abierto).   

Una manera de creación de valor público es la provisión de mejores servic ios públicos.  

La CIGA propone diez principios orientadores que la inspiran (Capítulo Tercero) , 

siendo uno de ellos el principio �G�H�� �O�D�� �F�D�O�L�G�D�G�� �G�H�O�� �V�H�U�Y�L�F�L�R�� �S�~�E�O�L�F�R���� �T�X�H�� �´�«�V�X�S�R�Q�H��

promover una cultura transformadora que impulse la mejora permane nte y la 

excelencia de los servicios públicos, para satisfacer cabalmente las ne cesidades y 

expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y efic iencia en el uso de 

los recursos públicos, a partir de un enfoque centrado en el ciudadano y para  la 

�R�E�W�H�Q�F�L�y�Q���G�H���U�H�V�X�O�W�D�G�R�V�µ�����&�,�*�$�����&�D�S�t�W�X�O�R���7�H�U�F�H�U�R�����L�Q�F�L�V�R���F���� 

En segundo lugar, las estrategias de implementación del GA; es decir, los mecanismos 

que hacen posible la puesta en marcha concreta de lo que se considera  un nuevo 

�P�R�G�H�O�R�� �G�H�� �J�H�V�W�L�y�Q�� �H�V�W�D�W�D�O���� �T�X�H�� �Y�D�� �G�H�� �O�R�� �´�D�Q�D�O�y�J�L�F�R�µ���� �F�H�U�U�D�G�R�� �\�� �D�X�W�R�U�U�H�I�H�U�H�Q�W�H���G�H��

�J�H�V�W�L�y�Q�� �S�~�E�O�L�F�D���� �K�D�F�L�D�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�L�R�� �´�G�L�J�L�W�D�O�µ���� �D�E�L�H�U�W�R���� �G�L�V�W�U�L�E�X�L�G�R���� �F�R�Q�� �X�Q�� �H�Q�I�R�T�X�H�� �Pás 

ciudadano-céntrico, que potencia sus acciones más allá de las fron teras de lo estatal 

(Informe de Relatoría del Área de Gobierno Abierto, XVIII Congreso del  CLAD, 2013).  

El Capítulo Cuarto de la CIGA �G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�� �O�R�V�� �´�&�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�V�� �I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V�� �\��

orientad �R�U�H�V�� �S�D�U�D�� �O�D�� �L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �&�D�U�W�D�µ���� �U�H�F�R�Q�R�F�L�H�Q�G�R�� �T�X�H�� �´�«�Q�R�� �H�[�L�V�W�H�� �X�Q�D��

fórmula única para promover e implementar el gobierno abierto e n el contexto 

�L�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�«�µ�� ���&�,�*�$���� �&�D�S���� �&�X�D�U�W�R���� �S�U�L�P�H�U�� �S�i�U�U�D�I�R������ �3�O�D�V�P�D�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V�� �P�H�G�L�G�D�V����

siendo una de ellas el Componente � D́.- Gobierno electrónico y plataformas 

tecnológicas para el mejoramiento de los servicios público �µ. En varios de sus párrafos 

refiere �D�O�� �´�J�R�E�L�H�U�Q�R�� �H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R�µ�� ���*�(���� �T�X�H���� �H�Q�� �O�R�� �T�X�H�� �D�T�X�t�� �D�W�D�x�H���� �H�V�� �P�H�Q�F�L�R�Q�D�G�R�� �F�R�P�R��

una de las medidas que, textualmente, �´�«���P�D�W�H�U�L�D�O�L�]�D�Q�����K�D�E�L�O�L�W�D�Q���\���K�D�F�H�Q���R�S�H�U�D�W�L�Y�D�����O�D����

�L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�F�L�y�Q���S�U�i�F�W�L�F�D�µ���G�H�O���*�$���� 

La tercera cuestión que interesa introducir es que la práctic a objeto de esta Tesis 

puede ser encuadrada en el Capítulo Quinto de Justicia abierta , cuando ejemplifica 

�F�R�P�R���X�Q�R���G�H���O�R�V���´�«���G�H�V�D�I�t�R�V���D���H�P�S�U�H�Q�G�H�U���H�Q���H�V�W�H���i�P�E�L�W�R�������«�����J�H�Q�H�U�D�U���P�H�F�D�Q�L�V�P�R�V���G�H��

�V�H�J�X�L�P�L�H�Q�W�R���G�H���S�U�R�F�H�V�R�V���H�Q���F�D�G�D���L�Q�V�W�D�Q�F�L�D���M�X�G�L�F�L�D�O���D���W�U�D�Y�p�V���G�H�O���X�V�R���G�H���7�,�&�«�µ�� 

Por otra parte, e n similar sentido con lo que se viene exponiendo, Justicia abierta 

también ha comenzado a ser eje de preocupación de las organizaci ones judiciales. Se 

la ha incluido en la agenda de la  � �́&�X�P�E�U�H�� �-�X�G�L�F�L�D�O�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D�µ�� estructura de 

cooperación, concertación e intercambio de experiencias, que se articula a través de 

las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región iberoa mericana, 
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integrado a la fecha por 23 países ( http://www.cumbrejudicial.org/) .  

Un antecedente se encuentra en la �´�&�D�U�W�D���G�H���'�H�U�H�F�K�R�V���G�H���O�D�V���3�H�U�V�R�Q�D�V���D�Q�W�H��la Justicia 

�H�Q���H�O���É�P�E�L�W�R���-�X�G�L�F�L�D�O���,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�µ adoptada en la VII Cumbre realizada en Cancún 

(México) en noviembre de 2002 ; documento de 36 artículos sobre dos ejes principales: 

Justicia moderna y accesible a todas las personas (transparente, compr ensible, atenta 

con todas las personas, responsable ante el ciudadano, ágil y tecnológicam ente 

avanzada); y Justicia que protege a los más débiles (protección de la s víctimas, de los 

integrantes de las poblaciones indígenas , del niño o el adolescente y de las personas 

con discapacidades). Su Preámbulo reza �T�X�H�� �´�O�D�� �H�I�L�F�D�F�L�D�� �G�H�� �O�D�� �M�X�V�W�L�F�L�D���� �V�L�Q�� �G�X�G�D���� �H�V�W�i��

vinculada a la accesibilidad, a la información, a la transparen cia, e incluso a la simple 

�D�P�D�E�L�O�L�G�D�G���H�Q���H�O���W�U�D�W�R�µ��  

La parte pertinente que aquí interesa establece que: 

Una justic ia moderna y accesible a todas las personas 

Una justic ia transparente  

���«�� 

2. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y 

actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre 

las características y requisitos genéricos de los distintos 

�S�U�R�F�H�G�L�P�L�H�Q�W�R�V���M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�������«�� 

3. Todas las personas tienen derecho a recibir información transparent e 

sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de 

todos los órganos jurisdiccionales si así lo solicitan. 

Los Poderes Judiciales canalizarán esta información para facili tar su 

consulta en el marco de un plan de transparencia. 

5. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de 

los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo 

dispuesto en las leyes procesales. 

Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y 

registros judiciales que no tengan carácter reservado. 

Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que 

lo soliciten los motivos por los que se deniega el acceso a una 

información de carácter personal. 

De igual manera, en oportunidad de las Reuniones Preparatorias para la XVII Cumbre 

Judicial Iberoamericana celebrada en Santa Cruz, Bolivia (20 13), se elaboró una 

�´�3�U�R�S�X�H�V�W�D�� �G�H�� �5�H�J�O�D�V�� �H�� �,�Q�G�L�F�D�G�R�U�H�V�� �V�R�E�U�H�� �H�O�� �7�H�P�D���� �´�7�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���� �5�H�Q�G�L�F�L�y�Q�� �G�H��

Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericano �V�µ. Consta de 

determinados Indicadores para medir la Transparencia, la Rendición de Cuentas y la 
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Integridad.  

Dentro de la materia Transparencia, una de las Reglas es la siguient e: 

REGLA 7: Los Poderes Judiciales, Consejos de la Magistratura o 

Judicatura implementarán, de acuerdo con su legislación, los 

mecanismos tecnológicos tendientes a facilitar a las partes la  consulta 

y/o la tramitación de los actos procesales. 

Ofrece como indicadores para la medición de la misma, a saber: 

1. Existencia de sistemas tecnológicos (equipos y procesos) para 

facilitar la consulta y/o tramitación de los actos procesales.  

2. Existencia de normas o protocolos que regulen la publicación de los 

actos procesales  

3. Existencia de consulta remota respecto de los actos procesales.  

4. Existencia de tramitación de los juicios por sistema informáti co 

(expediente electrónico)  

5. Entrega información en la web de las audiencias programadas.  

6. Existencia de transmisión de audiencias de interés público vía r emota.  

7. Existencia de publicidad de las sentencias por materia  

8. Existencia de publicidad de los actos procesales relevantes por vía 

electrónica (en la web). 

Más recientemente, en el seno del proyecto �´�3�U�R�P�R�F�L�y�Q��de la justicia abierta en los 

�3�R�G�H�U�H�V�� �-�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ�� �H�O�� �*�U�X�S�R�� �G�H�� �7�U�D�E�D�M�R�� �´�-�X�V�W�L�F�L�D�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D��

�$�E�L�H�U�W�D�µ -creado a la luz de la Declaración de Asunción, Paraguay, en ocasión de la 

XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana de abril de 2016- ha elaborado el documento 

�´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �\�� �5�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�� �S�D�U�D�� �O�D�� �3�U�R�P�R�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �$�E�L�H�U�W�D�� �H�Q�� �O�R�V��

�3�R�G�H�U�H�V�����Ð�U�J�D�Q�R�V���\���2�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���-�X�G�L�F�L�D�O�H�V���,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ (versión del 11.9.2017).  

La XIX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Quit o, Ecuador, abril 

�G�H�� ������������ �E�D�M�R�� �H�O�� �W�t�W�X�O�R�� �H�O�� �´�)�R�U�W�D�O�H�F�L�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�� �O�D�� �D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �H�Q��

Iberoamérica: las innovaciones procesales en la Justicia por audiencias, las nuevas 

�W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D�V���\���H�O���G�H�V�D�I�t�R���G�H���O�D���I�R�U�P�D�F�L�y�Q���M�X�G�L�F�L�D�O�µ����según consta en el punto 66 del Acta -

�´�(�M�H���-�X�V�W�L�F�L�D���$�E�L�H�U�W�D�µ- le dio aprobación como uno de sus Productos.   

Los �´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �\�� �5�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�«�µ se relacionan con el cumplimiento de los 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Na ciones Unidas . Su 

articulado se divide en parte introductoria, objetivo, ejes transver sales, conceptos de 

Justicia Abierta y principios; y recomendaciones para una Justicia Iberoamericana 

Abierta. Propone como ejes (Capítulo III)  el acceso a la justicia, igualdad de género, 

calidad de los servicios, innovación y utilización de la tecnología.   
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D�H�Q�W�U�R�� �G�H�� �O�D�V�� �´�5�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�� �S�D�U�D�� �O�D�� �S�U�R�P�R�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D��

�$�E�L�H�U�W�D�µ�����&�D�S�t�W�X�O�R���9�,�� vinculadas con la �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���M�X�G�L�F�L�D�O�����W�U�D�H���´�S�U�R�S�L�F�L�D�U���V�H�U�Y�L�F�L�R�V��

y mecanismos de atención a las necesidades de información, orientaci ón y seguimiento 

de la gestión judicial; poner a disposición pública de manera proact iva y progresiva 

información que cumpla con los requerimientos y estándares de los da tos abiertos; 

utilizar las posibilidades y recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información para 

�S�U�R�P�R�Y�H�U�� �O�D�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D�µ�� A mayor abundamiento, describe en la página 14 como 

�R�E�M�H�W�L�Y�R�� �´�«�S�U�R�P�R�Y�H�U�� �O�R�V�� �S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D���� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q�� �\�� �F�R�O�D�E�R�U�D�F�L�y�Q�� �H�Q��

los países que conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana, bajo el marco de la 

�-�X�V�W�L�F�L�D���$�E�L�H�U�W�D�µ���� 

En cuanto a la transparencia judicial, remarca que: 

La transparencia en la gestión de los asuntos públicos se caracteriza 

por la adopción de políticas y acciones y actitudes tendentes a facil itar 

el acceso libre a toda la información, en todos los ámbitos y en todas las 

fases de los procesos y actividades, sin mayores limitaciones que 

aquellas expresamente establecidas por las leyes para la defensa de los 

derechos e intereses fundamentales coherentes con el orden 

constitucional democrático. La transparencia exige no solo de apertur a, 

sino también de políticas y acciones que faciliten el acceso y la 

�F�R�P�S�U�H�Q�V�L�y�Q���G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�µ�����+�D�F�L�D���X�Q�D���G�H�I�L�Q�L�F�L�y�Q���G�H���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D����

Cumbre 29/03/09).   

Como principio la transparencia propicia la integridad y la rendici ón de 

cuentas de los poderes públicos. En materia judicial es la actitud de los 

órganos de gobierno judicial de informar a la sociedad de todos sus 

actos y decisiones, salvaguardando la reserva que por imperio de ley 

sea de carácter obligatoria. La transparencia se sustenta en el derecho 

de libre expresión y el derecho de acceso a la información. El acceso a la 

información pública permite a las personas examinar las actuaciones de 

la Administración.  

La transparencia promueve e incentiva un proceso sistemático de 

apertura de datos, conforme a los estándares internacionales y 

reconociendo el valor que para las personas y la sociedad tiene el 

conocimiento de la información.   

Es una herramienta imprescindible para que opere la efectiva rendición 

de cuentas sobre la gestión judicial. Gracias a ella se promueven 

prácticas regulares para la divulgación de los procesos de toma de 

decisiones, del manejo de los fondos públicos, y la rendición de cuentas 

(p. 17). 
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Se remite, en honor a la brevedad, en su parte pertinente, a las re gulaciones sobre 

participación ciudadana en la gestión pública de los poderes, órganos y organismos 

judiciales; y acerca del principio de colaboración ( � Ṕrincipios y Recomendaciones para 

la Promoción de la Justicia Abierta en los Poderes, Órganos y Organi smos Judiciales 

Iberoamericanos �µ�� pp. 18 y 19); debiendo citarse, además, que el mismo Grupo de 

Trabajo ha continuado avanzando en la elaboración de una Guía de Buenas 

Prácticas en Justicia Abierta.   
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3. Privacidad, datos pers onal es y entorn os d ig ita les. 

 3.1. El p lanteo dentro  de la CIGA. 

Dentro del texto de la CIGA como documento estratégico al cual se ha hecho referencia 

supra, se introduce la cuestión de la privacidad y protección de los dat os personales.  

�3�R�U�� �X�Q�D�� �S�D�U�W�H���� �G�H�Q�W�U�R�� �G�H�O�� �&�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �´�0�D�U�F�R�� �M�X�U�t�G�L�F�R�� �\�� �Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �Y�L�Q�F�X�O�D�G�D�V�� �D�O��

�J�R�E�L�H�U�Q�R���D�E�L�H�U�W�R�µ�����&�D�S�t�W�X�O�R���&�X�D�U�W�R�����3�X�Q�W�R���$�������F�X�D�Q�G�R���D�O���W�U�D�H�U���X�Q�R���G�H���O�R�V���S�L�O�D�U�H�V���G�H�O���*�$��-

transparencia y acceso a la información pública- y exhortando a lo s países en la 

promoción, aprobación y fortalecimiento de normativas en tal sentido, dispone que :  

En complementariedad con los esfuerzos por garantizar el acceso a 

información pública, se requerirá que los países iberoamericanos 

avancen en la promoción, aprobación y fortalecimiento de normativas 

que resguarden el derecho a la privacidad y garanticen la protección de 

datos personales  en poder de los entes públicos.  

En tal sentido, se debe propiciar un justo equilibrio entre la necesaria 

implantación de una cultura de transparencia y las exigencias derivadas 

de la seguridad pública o la protección de datos de carácter personal, 

sin permitir que la seguridad se imponga sobre la privacidad ni que la 

transparencia ceda ante la protección de datos de carácter person al, 

incluso cuando sea de interés público el hacer prioritaria la publicaci ón 

de la información sobre la preservación de otros derechos o garantías. 

Deben así promoverse marcos institucionales y regulatorios que 

garanticen el adecuado uso y seguridad de la información y, por sobre 

todo, la integridad de las personas. (Capítulo Cuarto de la CIGA, punto A 

in fine). 2 

Por otro lado, cuando alude �D�� �O�D�� �´�«�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �F�D�U�i�F�W�H�U�� �F�R�Q�I�L�G�H�Q�F�L�D�O�� �\�� �D�F�F�H�V�R 

�U�H�V�W�U�L�Q�J�L�G�R�� �\�� �O�R�� �U�H�O�D�W�L�Y�R�� �D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�R�V�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ��al tratar los Datos 

Abiertos en el Capítulo Cuarto, punto C, inc. a. 

 3.2. El amparo a la vida pr ivada en la era d ig ital. 

La privacidad en su carácter de derecho humano fundamental es consa grada por 

diferentes Tratados internacionales �T�X�H�� �U�H�F�R�Q�R�F�H�Q�� �H�O�� �U�H�V�S�H�W�R�� �D�� �O�D�� �´�Y�L�G�D�� �S�U�L�Y�D�G�D�µ. Al 

tener raigambre constitucional dentro del sistema argentino c omo instrumentos 

jurídicos vinculantes, los mismos serán expuestos este Capítulo en el ap. 4.1 .  

                                                   
2 - La redacción en cursiva corresponde a su texto original.   
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Con el correr de los tiempos y el impacto de las nuevas tecnologías, di stintos 

organismos internacionales han manifesta do su preocupación por los entornos 

digitales. Se reconocen como antecedentes los surgidos desde la  OCDE (Organización 

de Cooperación y �'�H�V�D�U�U�R�O�O�R�� �(�F�R�Q�y�P�L�F�R���� �T�X�H�� �H�Q�� �H�O�� �D�x�R�� ���������� �D�G�R�S�W�y�� �O�D�V�� �´�'�L�U�H�F�W�U�L�F�H�V��

que regulan la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos 

�S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ����y la Organización de Naciones Unidas (ONU) cuando dispuso los 

�´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �U�H�F�W�R�U�H�V�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �U�H�J�O�D�Pentación de los ficheros computadorizados de 

�G�D�W�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�����$���5�(�6���������������G�H�O�������������������������� 

Esta última también, en diferentes pronunciamientos, ha venido exp resándose acerca 

�G�H�O�� �´�G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �H�Q�� �O�D�� �H�U�D�� �G�L�J�L�W�D�O�µ más recientemente. Valga tener en 

cuenta que se menciona a la privacidad y a la vida privada com o un mismo derecho 

humano. Titula sus Resoluciones de la manera citada, en tanto e n sus disposiciones 

utiliza además los términos �´�Y�L�G�D���S�U�L�Y�D�G�D�µ. Ha adoptado diferentes  resoluciones sobre 

promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y acerca de 

la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Inte rnet. 

Fundamentalmente a la luz de la preocupación que ameritan las act ividades de 

vigilancia, interceptación y recopilación de datos, en función de los a vances de las 

nuevas TIC y la capacidad de gobiernos y empresas en tal sentido. 

Dentro de aquéllas bajo el título  �´�(�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �H�Q�� �O�D�� �H�U�D�� �G�L�J�L�W�D�O�µ, se 

encuentra la Resolución de la Asamblea General de la ONU del 18 .12.2013 

(A/RES/68/167), donde: 

�´������Reafirma  el derecho a la privacidad, según el cual nadie debe ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, s u familia, 

su domicilio o su correspondencia, y el derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias, establecidos en el artículo 12 de la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional  

de Derechos Civiles y Políticos;   

2. Reconoce  la naturaleza global y abierta de la Internet y el rápi do 

avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones co mo 

fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo 

en sus distintas formas;   

 3. Afirma  que los derechos de las personas también deben estar 

protegidos en Internet, incluido el derecho a la privacidad; �« �µ����   

La Resolución del 19.12.2016 (A/RES/71/199), en el mismo senti do, reconoc e la 

importancia de internet y las TIC, y �O�H�� �D�J�U�H�J�D�� �O�D�� �I�L�Q�D�O�L�G�D�G�� �L�P�S�X�O�V�R�U�D�� �´�«hacia el 

desarrollo en sus distintas formas, incluso el logro de los Objetivos de D esarrollo 

�6�R�V�W�H�Q�L�E�O�H�«�µ����concordando la A/RES/73/179 (distribuida el 21.1.2019) en ocasión del 

73° período de sesiones.    
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Cabe traer a colación, asimismo, la actividad de la Oficina del  Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos (ACNUDH)  -principal entidad de las Naciones Unidas en el 

ámbito de los derechos humanos-, que posee un �i�U�H�D�� �G�H�� �W�U�D�E�D�M�R�� �V�R�E�U�H�� �´�3�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ����

destacándose la labor del Relator Especial sobre el derecho a la  privacidad. 

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR), por su parte, ha 

venido llevando adelante diferentes acciones. En virtud de la Decisión a doptada el 

27.3.2014,  instó a la  �U�H�D�O�L�]�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �´�«�X�Q�D�� �P�H�V�D�� �U�H�G�R�Q�G�D�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �S�U�R�P�R�F�L�y�Q�� �\��

protección del derecho a la privacidad en la era digital en el con texto de la vigilancia y 

la interceptación de las comunicaciones digitales y la recopila ción de datos personales 

en los planos nacional y extraterritorial, en particular a gran e scala, también con miras 

�D�� �G�H�W�H�U�P�L�Q�D�U�� �G�H�V�D�I�t�R�V�� �\�� �P�H�M�R�U�H�V�� �S�U�i�F�W�L�F�D�V�«�µ; que se llevó a cabo durante el 27º 

período de sesiones del Consejo (A/HRC/28/39 , 12.9.2014).  En el debate se tuvieron en 

cuenta las cuestiones planteadas en el informe presentado por la Alt a Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo de Derechos Hu manos 

(bajo el número A/HRC/27/37); y se examinaron cuestiones como la pr omoción y la 

protección del derecho a la privacidad en la era digital en e l contexto de la vigilancia 

nacional y extraterritorial, la interceptación de comunicacione s digitales y la 

recopilación de datos personales, en particular a gran escala, entre otras cosas para 

detectar dificultades y mejores prácticas. Dentro de l mismo período de sesiones 

adoptó la R �H�V�R�O�X�F�L�y�Q���´�(�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���H�Q���O�D���H�U�D���G�L�J�L�W�D�O��-  Informe de la Oficina 

�G�H�O�� �$�O�W�R�� �&�R�P�L�V�L�R�Q�D�G�R�� �G�H�� �O�D�V�� �1�D�F�L�R�Q�H�V�� �8�Q�L�G�D�V�� �S�D�U�D�� �O�R�V�� �'�H�U�H�F�K�R�V�� �+�X�P�D�Q�R�V�µ���� �E�D�M�R�� �H�O��

número A/HRC/27/37 (distribuido 30.6.2014); teniendo como antece dente la Resolución 

68/167 de la ONU supra citada.  

En el 28º período de sesiones (A/HRC/RES/28/16) el 26.3.2015 dispuso la Resolución �´�(�O��

�G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���H�Q���O�D���H�U�D���G�L�J�L�W�D�O�µ. En similar orden, l a que lleva número 34/7 del 

23.3.2017 �´�(�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �H�Q�� �O�D�� �H�U�D�� �G�L�J�L�W�D�O�µ��(A/HRC/RES/34/7), donde el 

Consejo de Derechos Humanos: 

�´������Recuerda que los Estados deben velar por que toda injerencia en el 

derecho a la privacidad se ajuste a los principios de legalidad, 

necesidad y proporcionalidad;   

3. Reconoce  la naturaleza global y abierta de Internet y el rápido avance 

de la tecnología de la información y las comunicaciones como fuerza 

impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus 

distintas formas, incluido el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible;  

4. Afirma que los derechos de las personas, incluido el derecho a la 

�S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�����W�D�P�E�L�p�Q���G�H�E�H�Q���H�V�W�D�U���S�U�R�W�H�J�L�G�R�V���H�Q���,�Q�W�H�U�Q�H�W�µ���� 
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Dando continuidad a lo anterior, en el 37º período de sesiones del Consej o 

(A/HRC/37/62; 25.10.2018) s �H�� �S�U�H�V�H�Q�W�y�� �H�O�� �´�,�Q�I�R�U�P�H�� �G�H�O�� �5�H�O�D�W�R�U�� �(�V�S�H�F�L�D�O�� �V�R�E�U�H�� �H�O��

�G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ���� �H�O�D�E�R�U�D�G�R�� �H�Q�� �F�X�P�S�O�L�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�� �O�D�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�� �������������� �T�X�H�� �V�H��

centra en la labor realizada en los tres primeros años de su mandato, con  particular 

atención a las cuestiones relacionadas con las actividades de vigil ancia y la privacidad . 

Posteriormente, durante el 39º período de sesiones suscribió la Resoluci ón 

A/HRC/39/29 (distribuida 3.8.2018) con el título �´�(�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �D�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �H�Q�� �O�D�� �H�U�D��

digital - Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los D erechos 

�+�X�P�D�Q�R�V�µ���� �G�H�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�G�D�G�� �F�R�Q�� �O�D�� �5�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�� ������������ �L�Q�F�O�X�\�Hndo temas como 

comprensión del derecho a la privacidad en la era digital; tendenci as y preocupaciones 

de las injerencias en la privacidad; uso creciente de datos person ales por gobiernos y 

empresas; vigilancia e interceptación de las comunicaciones por los Estados; 

responsabilidades de empresas y Estados. Es de resaltar el trabajo del Relator 

Especial sobre el derecho a la privacidad;  experto independiente designado por el 

Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación  de un país 

o un tema específico de los derechos humanos -los Relatores Especial son parte de 

los Procedimientos Especiales  del Consejo de Derechos Humanos- .  En julio de 2015, 

el Consejo nombró al Prof. Joseph Cannataci de Malta como primer Relato r Especial 

sobre el derecho a la privacidad; para un período de tres años (HRC Resolución 37/2); 

extendido hasta junio de 2021 (HRC47).  

A nivel latinoamericano, la Organización de los Estados Americano s (OEA) se ha 

pronunciado sosteniendo que:   

El concepto de privacidad se encuentra vinculado al de la inti midad que 

es un derecho garantizado en los principales instrumentos 

interamericanos y universales de derechos humanos que adquiere en el 

valle de silicón una dimensión nueva, con retos que exigen un balanc e 

entre el derecho a la intimidad del individuo y los avances en el mundo 

de las TICs. Así lo han reconocido los países de las Américas, cuya 

tendencia muestra la incorporación del derecho a la protecc ión de datos 

personales en sus ordenamientos constitucionales y el desarrollo de 

normativa especial en esta materia 

(http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp ). 

Este organismo, desde los ´90, se ha venido ocupando de cuestiones sobre  acceso a la 

información y protección de los datos personales a través de decisiones po líticas 

emanadas principalmente de las Cumbres de las Américas y de la  Asamblea General, 

como la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey, Méxic o, 2004 

(Declaración de Nuevo León), donde se manifestó que: 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp
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El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a 

las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y 

confidencialidad, es condición indispensable para la participación 

ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos 

comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así 

como con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a 

nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la información. 

 3.3. La prot ección de los datos pers onales en org anismos 

interna cionales. 

Abordando la protección de los datos personales dentro de la privacidad, la OEA ha 

dispuesto, a través de su Asamblea General, distintos pronunciamien tos sobre acceso 

a la información pública y protección de datos personales (AG/RES. 28 42 del 2014 , 

AG/RES. 2811 del 2013 ,  AG/RES. 2727 del 2012 y  AG/RES. 2661 del 2011 ).  

Entre ellas, la Resolución AG/RES. 2842/2014 titulada � Ácceso a la información pública 

�\�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�� �T�X�H�� �U�H�]�D���� �´�5�(�&�2�5�'�$�1�'�2�� �T�X�H�� �W�D�Q�W�R�� �H�O�� �D�F�F�H�V�R�� �D�� �O�D��

información pública, como la protección de datos personales, son valores 

�I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�H�V���T�X�H���G�H�E�H�Q���W�U�D�E�D�M�D�U���V�L�H�P�S�U�H���H�Q���F�R�Q�F�R�U�G�D�Q�F�L�D�µ��   

A su vez, distintas secciones de este organismo vienen trabajando en la temática, como 

son el Comité Jurídico Interamericano (CJI) y el Departamento de Derecho 

Internacional (DDI) .   

Como manifestación de los estudios materializados por CJI, se encue ntra el 

Documento CJI/RES. 186/12 , consistente en una �´�3�U�R�S�X�H�V�W�D�� �G�H�� �'�H�F�O�D�U�D�F�L�y�Q�� �G�H��

Principios de Privacidad y Protección de Datos Perso �Q�D�O�H�V�� �H�Q�� �O�D�V�� �$�P�p�U�L�F�D�V�µ, que fue 

adoptado durante el 80° período de sesiones de la OEA (marzo 2012, Méx ico). Allí  

enfatizó la importancia de la privacidad personal como un dere cho humano 

fundamental; y propuso �G�R�F�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �D�� �I�L�Q�� �G�H�� �´�«�H�Y�L�W�D�U�� �G�D�x�R�V�� �D�� �O�D�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�V��

derivados de la obtención o uso incorrecto o innecesario de datos personales e 

�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�µ: Propósitos Legítimos y Justos; Claridad y Consentimiento; 

Pertinencia y Necesidad; Uso Limitado y Retención; Deber de Confidenciali dad; 

Protección y Seguridad; Fidelidad de la Información; Acceso y Corrección ;  

Información Sensible; Responsabilidad; Flujo Transfronterizo de Información y 

Responsabilidad;  Publicidad de las Excepciones.  

También de la labor de sus Relatores Especiales han emanado inform es, como el 

aprobado en el 84° período de sesiones de la OEA (marzo de 2014, Ri o de Janeiro), 

donde el Relator Especial doctor David P. Stewart con su Informe �´�3�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �\��

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2811_XLIII-O-13_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2811_XLIII-O-13_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2727_XLII-O-12.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2661_XLI-O-11.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CJI-RES_186_LXXX-O-12.pdf
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Protección de Datos (CJI/doc.450/14) estableció cuatro princip ios: propósitos legítimos 

y justos; claridad y consentimiento; pertinencia y necesidad; uso limi tado y retención. 

Complementó ello en el 86° período de sesiones (Rio de Janeiro, marzo 201 5) al 

aprobarse el �L�Q�I�R�U�P�H�� �´�3�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �\�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�� ���G�R�F�X�P�H�Q�W�R��

CJI/doc.474/15 rev.2), donde se agregaron ocho más : deber de confidencialidad; 

protección y seguridad; fidelidad de los datos; acceso y corrección; datos personal es 

sensibles; responsabilidad; flujo transfronterizo de datos y responsabilidad; pub licidad 

de las excepciones.  

En lo que atañe al DDI, igualmente ha dado a luz documentos como el identificado 

CP/CAJP-2921/10 �´�3�U�R�\�H�F�W�R�� �G�H�� �3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �\�� �5�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�� �3�U�H�O�L�P�L�Q�D�U�H�V�� �V�R�E�U�H�� �O�D��

�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �'�D�W�R�V�� �3�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ���� �H�Q�� �I�H�F�K�D�� ��������������������. Por el mismo dispone quince 

principios: legitimidad y justicia; propósito específico; limitados y necesar ios; 

transparencia; rendición de cuentas; condiciones para el procesamie nto de datos; 

revelación de información a los procesadores de datos; transferencias in ternacionales; 

derecho de la persona al acceso a la información; derecho de la persona  a corregir y 

suprimir sus datos personales; derecho a objetar el procesamiento de datos 

personales; legitimación para ejercer los derechos sobre el procesami ento de datos 

personales; medidas de seguridad para proteger los datos personales; deber de 

confidencialidad; control, cumplimiento y responsabilidad. Además, el estudi o 

comparativo  CP/CAJP-3063/12 del 3.4.2012 de protección de da tos en la Américas, 

diversos regímenes jurídicos, políticas y mecanismos de aplicación e xistentes para la 

protección de datos personales, incluidas leyes, reglamentos y autorregul ación 

nacionales. 

Otro antecedente en la materia es la Red Iberoamericana de Prot ección de Datos 

Personales (RIPD), que en el marco de sus actividades en el ámbito ib eroamericano, 

viene dando origen a documentos y recomendaciones. 

Manifestación de ello son �O�R�V�� �´�(�V�W�i�Q�G�D�U�H�V�� �G�H�� �3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �'�D�W�R�V�� �G�H�� �O�R�V�� �(�V�W�D�G�R�V��

�,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ����aprobados durante el XV Encuentro Iberoamericano de Protección 

de Datos celebrado en Chile (2017) ; dando cumplimiento a uno de los acuerdos 

adoptados en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

celebrada un año antes en Colombia, donde se solicitó a la Re d elaborar una propuesta 

para la cooperación efectiva relacionada con la protección de d atos personales y 

privacidad. 

Del mismo se resalta que entiende a la protección de las persona s físicas en relación 

con el tratamiento de sus datos personales como un derecho fundame ntal que se 

encuentra reconocido con rango máximo en la mayoría de las Constit uciones Políticas 

de los Estados Iberoamericanos.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-2921-10_rev1_corr1.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-3063-12.pdf
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Reconoce que en algunos países el derecho a la protección de datos p ersonales es un 

�G�H�U�H�F�K�R�� �D�X�W�y�Q�R�P�R�� �´�«�F�R�Q�� �F�D�U�D�F�W�H�U�t�V�W�L�F�D�V�� �\�� �G�L�Q�i�P�L�F�D�� �S�U�R�S�L�D�V���� �T�X�H�� �W�L�H�Q�H�� �S�R�U�� �R�E�M�H�W�R��

salvaguardar el poder de disposición y control que tiene toda persona f ísica con 

respecto a la información que le concierne, fundamentalmente en atención al empleo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones que cobran ca da vez mayor 

�U�H�O�H�Y�D�Q�F�L�D���H�Q���W�R�G�R�V���O�R�V���T�X�H�K�D�F�H�U�H�V���G�H���O�D���Y�L�G�D���F�R�W�L�G�L�D�Q�D�µ��   

Describe en detalle y se explaya como principios aplicables al tr atamiento de datos 

personales los siguient es: legitimación, licitud, lealtad, transparencia, finalidad, 

proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad y confidencialidad.  

Previamente en el año 2005 durante un encuentro de la Red cel ebrado en México 

(2005) ya había adelantado, entre otros puntos que:  

�´�(�O�� �G�H�U�H�F�K�R�� �I�X�Q�G�D�P�H�Q�W�D�O�� �D�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�� �S�U�H�V�H�Q�W�D��

caracteres propios que le dotan de una naturaleza autónoma de tal 

forma que su contenido esencial le distingue de otros derechos 

fundamentales y, específicamente, del derecho a la intimidad, al honor y 

�D���O�D���S�U�R�S�L�D���L�P�D�J�H�Q�������«���� 

El derecho a la protección de datos atribuye a la persona un poder de 

disposición y control sobre los datos que le conciernen, partiendo del 

reconocimiento de que tales datos van a ser objeto de tratamiento por  

�U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V���S�~�E�O�L�F�R�V���\���S�U�L�Y�D�G�R�V�������«�� 

En ocasiones se ha planteado que el derecho a la protección de da tos 

constituye una barrera para la tutela de otros derechos fundamenta les o 

intereses públicos como la libertad de información, la transparencia  y 

acceso a la información que obre en poder de entidades públicas o el 

desarrollo de la actividad económica. Frente a estas afirmaciones debe 

destacarse que no se producen propiamente conflictos entre unos y 

otros, sino más bien zonas de contacto cuya resolución se encuentra en 

la búsqueda de puntos de equilibrio que hagan compatibles a unos y 

�R�W�U�R�V�µ�� 

Por otra parte, y en directa relación con el sector en estudi o, la difusión de la 

información judicial por internet ha sido materia de abordaje en otros encuentros.  

Del Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la c iudad de Heredia (Costa 

Rica), durante el 2003 han surgido lo �T�X�H�� �V�H�� �F�R�Q�R�F�H�Q�� �F�R�P�R�� �´�5�H�J�O�D�V�� �G�H�� �+�H�U�H�G�L�D�µ���� �6�L��

bien no tienen carácter vinculante, algunos Poderes Judiciales de Argentina las han 

hecho propias (Ejemplo Río Negro).   
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De las Notas obrantes al pie de las mismas, reflejo de sus documentos pre paratorios 

�´���S���U�i�F�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���Q�L�Q�J�~�Q���V�L�W�L�R���G�H���X�Q���3�R�G�H�U���-�X�G�L�F�L�D�O���H�Q���,�Q�W�H�U�Q�H�W���K�D���G�H�I�L�Q�L�G�R���O�D���I�L�Q�D�O�L�G�D�G���G�H��

la acumulación y difusión de la inform �D�F�L�y�Q�µ����  

�$�F�O�D�U�D�Q�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �´�«�V�R�Q�� �U�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�� �T�X�H�� �V�H�� �O�L�P�L�W�D�Q�� �D�� �O�D�� �G�L�I�X�V�L�y�Q���H�Q�� �,�Q�W�H�U�Q�H�W�� �R�� �H�Q��

cualquier otro formato electrónico de sentencias e información proces al.  Por tanto no 

se refieren al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a l as ediciones en 

�S�D�S�H�O�µ�����$�O�F�D�Q�F�H������������ 

Las Reglas reconocen que existe difusión en internet de sentencias y resoluciones, por 

un lado; e información procesal por el otro.  

Ello da lugar a la existencia de bases de datos de sentencias y de informaci ón procesal, 

res pectivamente (Regla 7) .  

La finalidad de las primeras es �´�«����a) El conocimiento de la información jurisprudencial 

y la garantía de igualdad ante la ley; (b) Para procurar alca nzar la transparencia de la 

�D�G�P�L�Q�L�V�W�U�D�F�L�y�Q���G�H���M�X�V�W�L�F�L�D�µ�����5�H�J�O�D��������  

En lo que entiende como un balance entre transparencia y privacidad, e xpresa que el 

�H�T�X�L�O�L�E�U�L�R�� �V�H�� �G�D�� �´�« en las bases de datos de sentencias, utilizando motores de 

búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales; �«�µ (Regla 7, inc. a).  

En la Regla 2 expresa qu e: 

La finalidad de la difusión en Internet de la información procesal s erá 

garantizar el inmediato acceso de las partes o quienes tengan un inter és 

legítimo en la causa, a sus movimientos, citaciones o notificaciones. 

La Regla 4 (Adecuación al fin) dispone �T�X�H���´�H�Q���F�D�G�D���F�D�V�R���O�R�V���P�R�W�R�U�H�V���G�H���E�~�V�T�X�H�G�D���V�H��

�D�M�X�V�W�D�U�i�Q���D�O���D�O�F�D�Q�F�H���\���I�L�Q�D�O�L�G�D�G�H�V���F�R�Q���T�X�H���V�H���G�L�I�X�Q�G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���M�X�G�L�F�L�D�O�µ�� 

En lo que atañe al balance entre transparencia y privacidad, dentro d el texto de la 

Regla 7 expresa que el equilibrio entre ambos derechos (transparen cia y privacidad) se 

presenta �´�«���H�Q���O�D�V���E�D�V�H�V���G�H���G�D�W�R�V���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�U�R�F�H�V�D�O�����X�W�L�O�L�]�D�Q�G�R���F�R�P�R���F�U�L�W�H�U�L�R���G�H��

�E�~�V�T�X�H�G�D���H���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�F�L�y�Q���H�O���Q�~�P�H�U�R���~�Q�L�F�R���G�H�O���F�D�V�R�µ�����5�H�J�O�D���������L�Q�F���E���� 
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4. El plexo nor mativo a rg entin o. 

Antes de presentar el espacio argentino en detalle , se introducirá lo que trae Basterra 

(2016,b), que en función del texto de la Constitución Nacional  (CN) diferencia cuatro 

esferas o niveles de protección del derecho fundamental a la intimida d en sentido 

amplio: el Principio de Autonomía Personal, el Derecho a la Inti midad, el Derecho a la 

Privacidad y el Derecho a la Autodeterminación Informática; remar cándose lo 

ilustrativo de esta disquisición ya que para el enfoque de esta Tesis int eresa el tercero.  

�/�D�� �S�U�L�P�H�U�D�� �H�V�I�H�U�D�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�� �G�H�� �D�X�W�R�Q�R�P�t�D�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�µ aparece como un 

�U�H�F�O�D�P�R�� �D�O�� �U�H�V�S�H�W�R�� �P�i�V�� �D�E�V�R�O�X�W�R�� �S�R�U�� �O�D�V�� �F�R�Q�G�X�F�W�D�V�� �´�D�X�W�R�U�U�H�I�H�U�H�Q�W�H�V�µ�����O�D�� �Q�R 

intervención estatal en los planes de vida que cada persona elige; reconoci endo como 

único límite el de no dañar a terceros -a diferencia del derec ho a la privacidad o 

intimidad que aparece como un reclamo de no exposición al público-. Su rge del artículo 

19 de la Constitución Nacional en su primera parte -tambié n denominado principio de 

reserva o de autorreferencia- y es el punto de partida de la pr otección al derecho a la 

intimidad y a la privacidad (Rosatti, 2017, T.I y Gelli, 2018).  

Sobre la segunda esfera de protección  (el Derecho a la Intimidad), pocos autores han 

establecido una diferencia clara entre los conceptos de intimid ad y privacidad. En 

forma genérica la doctrina los usa como sinónimos o indistintamente. Pa ra la autora 

existe entre ambos conceptos una relación de género (privacidad)  a especie 

(intimidad) : �O�R���t�Q�W�L�P�R���H�V���P�i�V���´�t�Q�W�L�P�R�µ���T�X�H���O�R���S�U�L�Y�D�G�R; citando a autores que diferencian 

intimidad y privacidad -igual que Rosatti (2017, T.I, Nota en pp. 307  y 308)- .  

Por ello, el �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �G�H�� �¶�Y�L�G�D�� �S�U�L�Y�D�G�D�·�� �W�H�Q�G�U�t�D�� �P�D�\�R�U�� �D�P�S�O�L�W�X�G�� �T�X�H�� �¶�L�Q�W�L�P�L�G�D�G�·����

abarcando todo aquello que no es, o simplemente no se quiere que sea acc esible al 

conocimiento de los demás. Dentro de ello hay un núcleo que se ha de proteger más 

fuertemente, porque se lo considera esencial a la configuración subj etiva: la intimidad. 

�(�Q�� �D�P�E�R�V�� �F�D�V�R�V�� �H�[�L�V�W�H�� �O�D�� �F�R�Q�F�L�H�Q�F�L�D�� �H�[�W�H�U�L�R�U�� �G�H�� �´�Q�R�� �L�Q�M�H�U�H�Q�F�L�D�µ�� �\���G�H�� �H�O�O�R�� �S�D�U�W�H�� �O�D��

�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �O�H�J�D�O�� �S�D�U�D�� �D�P�E�R�V���� �O�D�� �G�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�� �H�V�� �~�Q�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �H�O�� �´�J�U�D�G�R�µ���G�H�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q����

Para Gelli (2018) el principio de privacidad incluye el de inti midad, que es un 

desprendimiento de aquél.  

La t �H�U�F�H�U�D���S�D�U�W�H���H�V�� �H�O���'�H�U�H�F�K�R���D�� �O�D���3�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���R�� �D�� �O�D���´�Y�L�G�D���S�U�L�Y�D�G�D�µ�� como un derecho 

de mayor amplitud que el de intimidad, pudiendo estar restringida la expec tativa de 

privacidad tanto en razón del lugar (en lo que juega un papel fundam ental las nuevas 

tecnologías) y en razón de la persona. Así como en la autonomía personal la intromisión 

más peligrosa viene desde el Estado, sin duda aparece la privacidad, como la esfera 

más expuesta a las permanentes intromisiones, aunque no la única, por parte de la 

�S�U�H�Q�V�D���� �´�«�� �H�O�� �F�R�Q�F�H�S�W�R�� �G�H�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �V�H�� ���Y�H���� �G�L�V�P�L�Q�X�L�G�R�� �D�� �P�H�G�L�G�D�� �T�X�H�� �O�D�� �Q�X�H�Y�D��

tecnología reduce lo que un individuo puede razonablemente esperar que sea privado y 
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que las actitudes sociales acepta �Q�� �F�D�G�D�� �Y�H�]�� �P�i�V�� �H�O�� �X�V�R�� �L�Q�W�U�X�V�L�Y�R�� �G�H�� �O�D�� �W�H�F�Q�R�O�R�J�t�D�µ��

(Basterra, 2005, p 7).    

La otra esfera de protección con raigambre en la CN la conform a el  Derecho a la 

autodeterminación informática, que surge de l ordenamiento legal con la protección de 

los datos personales que se encuentren en bancos públicos o privados destina dos a 

proveer informes. Emana con amplitud del art. 43 de la Carta Ma gna y la acción de 

habeas data; y de la ley complementaria N° 25.326 (Basterra, 2005 ). 

En el presente, se parte de considerar a la privacidad en relaci ón con los avances 

tecnológicos, donde prevalece la idea del interés legítimo subjetivo a sustraer aspectos 

de la vida privada del conocimiento de los demás, es decir, a mantener  situaciones en 

reserva o confidencialidad .  Por tal motivo, es que se hace  referencia a esta arista (la 

tercera de las esferas tuteladas supra mencionadas), para luego hace r lo propio 

específicamente con la protección de los datos personales. 

 4.1. Tratados in ternacionales y Constitución Nacional. 

Se prevé la tutela al derecho a la vida privada como dere cho humano en diversos 

Tratados y Convenciones internacionales que tienen rango constitucional arge ntino a 

partir de la Reforma del año 1994, en virtud de lo establecido en el inciso 22 del artícul o 

75 de la Carta Magna; instrumentos que amparan el derecho a la  vida privada, aunque 

no hay una contemplación separada a la protección de datos personales e n la CN 

(Velázquez, 2019):   

�9 La Declaración Universal de Derechos Humanos  adoptada por la Asamblea General 

de Naciones Unidas (10.12.1948):  

�$�U�W�t�F�X�O�R�� �������� �´Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 

�O�D���O�H�\���F�R�Q�W�U�D���W�D�O�H�V���L�Q�M�H�U�H�Q�F�L�D�V���R���D�W�D�T�X�H�V�µ��  

�9 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, IX Conf erencia 

Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 1948:  

Artículo V: �´�7oda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

�I�D�P�L�O�L�D�U�µ��  

�9 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Cost a 

Rica):  
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Artículo 11:  �´�3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �+�R�Q�U�D�� �\�� �G�H�� �O�D�� �'�L�J�Q�L�G�D�G���� ������ �7�R�G�D�� �S�H�U�V�R�Q�D��

tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su digni dad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas inj erencias o 

�H�V�R�V���D�W�D�T�X�H�V�µ�� 

�9 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 19.12.1966):  

Artículo 17 : �´�������1�D�G�L�H���V�H�U�i���R�E�M�H�W�R���G�H���L�Q�Merencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho  

�D���O�D���S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���O�D���O�H�\���F�R�Q�W�U�D���H�V�D�V���L�Q�M�H�U�H�Q�F�L�D�V���R���H�V�R�V���D�W�D�T�X�H�V�µ�� 

�9 La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) :  

Art. 16 : � 1́. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene dere cho a 

la protección de la ley contra esas injerencias o ataques ���µ. 

 4.2. Normativa  nacional. 

Si bien no es el objeto directo de la Tesis , en esta sección se hace una referencia a la 

regulación tutelar de los datos personales en el espectro argentin o, atento a que �´�Oa 

información que se refiere a la vida privada y los datos personales será  protegida en 

�O�R�V���W�p�U�P�L�Q�R�V���\���F�R�Q���O�D�V���H�[�F�H�S�F�L�R�Q�H�V���T�X�H���I�L�M�H�Q���O�D�V���O�H�\�H�V�µ�����+�X�H�U�W�D���2�F�K�R�D, 2015, p. 160).  

En relación a la cuarta esfera protectora mencionada por Bast erra (ap. 4), la 

legislación local está integrada por la CN, la ley de Protección de Datos Personales N° 

25.326, las disposiciones dictadas por la Autoridad de Aplicación , y la adhesión al 

Convenio 108 (Ferreyra, 2017; vid Altmark y Molina Quiroga, 201 2, T. II, pp. 672 a 740).  

a.- La Constitución Nacional argentina brinda reconocimiento al derecho  a la intimidad 

en el artículo 19; aunque el mismo no está directamente vinculado al impacto 

informático (Gozaíni, 2002, p. 26; Molina Quiroga, 2003).  Es con la reforma 

constitucional del año 1994 que se produjeron importantes cam bios, al incorporar a l 

ordenamiento jurídico los tratados internacionales de derechos humanos cit ados. 

Además de ello, se agregó el remedio del habeas data. 
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El artículo 19 -que en su primera parte consagra expresamente el ampa ro a la intimidad 

de las personas- con un alcance amplio establece:  

�´�/�D�V�� �D�F�F�L�R�Q�H�V�� �S�U�L�Y�D�G�D�V�� �G�H�� �O�R�V�� �K�R�P�E�U�H�V�� �T�X�H�� �G�H�� �Q�L�Q�J�~�Q�� �P�R�G�R�� �R�I�H�Q�G�D�Q�� �D�O��

orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo 

reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados . Ningún 

habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni 

�S�U�L�Y�D�G�R���G�H���O�R���T�X�H���H�O�O�D���Q�R���S�U�R�K�t�E�H�µ�� 

Incorporó el instituto del habeas data en el artículo 43, tercer párrafo: 

� T́oda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimient o 

de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o 

bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, 

y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá 

afectarse el secreto de las fuentes de información periodística, y en ca so 

de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectific ación, 

confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el 

�V�H�F�U�H�W�R���G�H���O�D�V���I�X�H�Q�W�H�V���G�H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�H�U�L�R�G�t�V�W�L�F�D�µ�� 

b.- Se ha complementa do la protección con la ley 25.326 como norma 

infraconstitucional; sancionada el 4.10.2000 y promulgada parcialme nte el 30.10.2000. 

Con fecha 9.1.2008 se publicó en el Boletín Oficial la ley N° 26.343 que incorpora la 

nueva redacción del art. 47, referida a los bancos de datos prestadore s de servicios de 

información crediticia .  El Decreto Reglamentario 1558/2001 del Poder Ejecutivo 

Nacional de fecha 29.11.2001 aprueba la reglamentación de la  ley Nº 25.326. A la fecha 

de redacción de este trabajo existe un Proyecto de reforma de la le y, a la luz del 

impacto del nuevo Reglamento Europeo. 

La ley nacional de protección de datos personales contiene prescripciones sobre 

Disposiciones generales (Capítulo I), Principios generales relativos a la protección de 

datos (Capítulo II), Derechos de los titulares de datos (Capítulo III), Usuari os y 

responsables de archivos, registros y bancos de datos (Capítulo IV), órganos d e 

control (Capítulo V), sanciones administrativas y penales (Capítulo VI) , y Acción de 

protección de los datos personales, o sea, la acción de habeas data en su capítu lo VII. 

En el artículo 1° establece el objeto y alcances de aplicación de la ley: 

�´�/�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �O�H�\�� �W�L�H�Q�H�� �S�R�U�� �R�E�M�H�W�R�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �L�Q�W�H�J�U�D�O�� �G�H�� �O�R�V�� �G�D�W�R�V��

personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros 

medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o 

privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 
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y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la 

información que sobre las mismas se registre, de  conformidad a lo 

establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución 

Nacional.  

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto 

resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal .  

En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes d e 

�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���S�H�U�L�R�G�t�V�W�L�F�D�V�µ�� 

El artículo 2 trae algunas definiciones, entendiendo por:   

�´�$�U�F�K�L�Y�R���� �U�H�J�L�V�W�U�R���� �E�D�V�H�� �R�� �E�D�Q�F�R�� �G�H�� �G�D�W�R�V���� �,�Q�G�L�V�W�L�Q�W�D�P�H�Q�W�H���� �G�H�V�L�J�Q�D�Q�� �D�O��

conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento 

o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de 

su formación, almacenamiento, organización o acceso.  

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, 

electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, 

ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, 

evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de  

datos personales, así como también su cesión a terceros a través de 

comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias �µ�� 

(Artículo 2, apartados tercero y cuarto, ley 25.326). 

Este texto legal se orienta a la protección integral de los dat os personales que se 

encuentran asentados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados 

destinados a dar informes, con la finalidad de garantizar el derecho al honor y la 

intimidad de las personas.  

No es aplicable a otros registros de información con finalidades dis tintas, v.gr. los 

�U�H�J�L�V�W�U�R�V���S�H�U�L�R�G�t�V�W�L�F�R�V�����$�G�H�P�i�V�����V�H���L�Q�F�O�X�\�H���H�Q���H�O���F�R�Q�F�H�S�W�R���´�E�D�Q�F�R���G�H���G�D�W�R�V���G�H�V�W�L�Q�D�G�R�V��

�D�� �S�U�R�Y�H�H�U�� �L�Q�I�R�U�P�H�V�µ�� �D�� �R�W�U�D�V�� �H�Q�W�L�G�D�G�H�V��-universidades, colegios profesionales, obras 

sociales, etc.- que aún no destinados específicamente a proveer info rmes, realizan 

recopilación de datos en su trabajo en forma permanente (Basterra, 20 16, a ). 

c. - En lo que hace a la autoridad de aplicación de dicha ley, en virtud de la re forma 

introducida por el Decreto 899/2017 al artículo 29 del Dec reto Reglamentario 

1558/2001, ha dejado de ser la Dirección Nacional de Prote cción de Datos Personales, 

pasando sus funciones a la Agencia de Acceso a la Información Pública (v id 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales ).  

https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales
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Entre las disposiciones de la Autoridad de Aplicación que interes a citar, están las 

Resoluciones 40/2018 de la Agencia de Acceso a la Informació n Pública, bajo el título 

�G�H�� �´�3�R�O�t�W�L�F�D�� �P�R�G�H�O�R�� �G�H�� �3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �'�D�W�R�V�� �3�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�� �S�D�U�D�� �2�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���3�~�E�O�L�F�R�V�µ����

que establece las pautas básicas sugeridas en el diseño de las polític as de protección 

de datos personales; y 47/2018 del 23.7.2 �������� �\�� �V�X�� �$�Q�H�[�R�� �,�� �´�0�H�G�L�G�D�V�� �G�H�� �V�H�J�X�U�L�G�D�G��

recomendadas para el tratamiento y conservación de los Datos Persona les en medios 

�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�]�D�G�R�V�µ��  

d.- �(�O�� �´�&�R�Q�Y�H�Q�L�R�� �������µ�� �G�H�O�� �&�R�Q�V�H�M�R�� �G�H�� �(�X�U�R�S�D���� �'�H�� �P�D�Q�H�U�D�� �U�H�F�L�H�Q�W�H���� �$�U�J�H�Q�W�L�Q�D�� �K�D��

suscripto el único documento internacional existente con poder vi nculante en el área 

�G�H�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�D�W�R�V�� ���3�D�O�D�]�]�L���� ������������ �S�S���� �������� �\�� �V�V������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�G�R�� �´�&�R�Q�Y�H�Q�L�R�� �S�D�U�D�� �O�D��

Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automa tizado de Datos de 

�&�D�U�i�F�W�H�U�� �3�H�U�V�R�Q�D�O�µ���� �M�X�Q�W�R�� �D�� �V�X��Protocolo Adicional, aprobado en Estrasburgo, 

28.1.1981 . Es el tercer país latinoamericano en acceder a este convenio, c on entrada 

en vigencia el 1.6.2019.  

El mismo es el eje vertebral de la legislación de protección de da tos personales en 

Europa y en el resto del mundo. Los Estados Parte se ven obligados a tomar las 

medidas necesarias en su legislación nacional para aplicar en su territorio los 

principios del Convenio, en pro de garantizar un tratamiento adecuado de los datos 

personales y que los titulares de los datos puedan ejercer sus derechos. Po r el 

Protocolo Adicional se requiere que cada uno establezca una  autoridad independiente 

para garantizar el cumplimiento de los principios de protección de da tos y establece 

normas sobre los flujos de datos.  

La aprobación a dicho Convenio (de 27 artículos) se materializó a través de la ley 

27.483 sancionada el 6.12.2008 y publicada el 2.1.2019, que ade más aprueba el 

�´�3�U�R�W�R�F�R�O�R�� �$�G�L�F�L�R�Q�D�O�� �D�O�� �&�R�Q�Y�H�Q�L�R�� �S�D�U�D�� �O�D�� �3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�V�� �3�H�U�V�R�Q�D�V���F�R�Q�� �U�H�V�S�H�F�W�R�� �D�O��

Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, a las autori dades de control 

�\�� �D�� �O�R�V�� �I�O�X�M�R�V�� �W�U�D�Q�V�I�U�R�Q�W�H�U�L�]�R�V�� �G�H�� �G�D�W�R�V�µ�� ���T�X�H�� �F�R�Q�V�W�D�� �G�H�� ���� �D�U�W�t�F�X�O�R�V������ �D�J�U�H�J�i�Q�G�R�V�H��

ambos como Anexos I y II, respectivamente. 

 4.3. Los datos pers onales en considerac ión.  

Se entiende oportuno en primer lugar, repasar algunas definiciones  de lo que se 

entiende por datos personales, extraídas de los documentos normativos y orie ntadores 

abordados en este Capítulo. 

El texto de la ley argentina dispone que son: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/187739/20180706
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� D́atos personales: Información de cualquier tipo referida a personas 

físicas o de existencia ideal determinadas o determinables �µ;  

 � D́atos sensbiles: Datos personales que revelan origen racial y étnic o, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 

afi �O�L�D�F�L�y�Q���V�L�Q�G�L�F�D�O���H���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���U�H�I�H�U�H�Q�W�H���D���O�D���V�D�O�X�G���R���D���O�D���Y�L�G�D���V�H�[�X�D�O�µ���� 

�´�'�D�W�R�V���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�]�D�G�R�V�����/�R�V���G�D�W�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V���V�R�P�H�W�L�G�R�V���D�O���W�U�D�W�D�P�L�H�Q�W�R���R��

�S�U�R�F�H�V�D�P�L�H�Q�W�R���H�O�H�F�W�U�y�Q�L�F�R���R���D�X�W�R�P�D�W�L�]�D�G�R�µ�� 

(Artículo 2, apartados primero, segundo y sexto, ley 25.326).  

Del Glosario de la OEA -en similares términos que el Conven io 108 del Conejo Europeo- 

surge que:   

� D́atos Personales: Información de cualquier tipo sobre personas físicas 

�R���M�X�U�t�G�L�F�D�V���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�G�D�V���R���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�E�O�H�V�µ���� 

�´�&�D�W�H�J�R�U�t�D�V�� �G�H�� �O�R�V�� �G�D�W�R�V���� �7�R�G�R�V�� �O�R�V�� �G�D�W�R�V��personales son objeto de 

protección pero en razón de su naturaleza algunos reciben una mayor 

�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�µ�� 

Sobre los datos sensibles, expresa que: 

No existe consenso en la doctrina sobre los datos que componen esta 

categoría. Hay tendencias que abocan por la no calificación de los da tos 

y ponen el énfasis en la importancia del contexto de esos datos ya que 

consideran que no hay datos personales que carezcan de interés. En 

general en esta categoría se incluyen datos personales que revelan el 

origen racial y étnico, las creencias y convicciones religiosas, el  punto 

de vista político, filosófico o las afiliaciones, la sexualidad y la 

información relativa a la salud. 

En los �´�(�V�W�i�Q�G�D�U�H�V���G�H���3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���'�D�W�R�V���G�H���O�R�V���(�V�W�D�G�R�V �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ�����D�U�W����������������

se dispone que son:   

� ć. Datos Personales: cualquier información concerniente a una per sona 

física identificada o identificable, expresada en forma numérica , 

alfabética, gráfica, fotográfica, alfanumérica, acústica o de c ualquier 

otro tipo. Se considera que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o indirectamente, siempre y  

cuando esto no requiera plazos o actividades desproporcionadas. 

d. Datos personales sensibles: aquellos que se refieran a la esfera ín tima 

de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De maner a 
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enunciativa, se consideran sensibles los datos personales que pue dan 

revelar aspectos como origen racial o étnico; creencias o convi cciones 

religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones polí ticas; 

datos relativos a la salud, a la vida, preferencia u orientación sexual, 

datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera  

unívoca a una persona física �µ�� 

El Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales de Arge ntina (Mensaje 

147/2018) describe como datos personales en su art. 2, tercer ítem: 

�´�«�L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �F�X�D�O�T�X�L�H�U�� �W�L�S�R�� �U�H�I�H�U�L�G�D�� �D�� �S�H�U�V�R�Q�D�V�� �K�X�P�D�Q�D�V��

determinadas o determinables, inclusive los datos biométricos. Se 

entenderá por determinable la persona que pueda ser identifica da 

mediante algún identificador o por uno o varios elementos 

característicos de la identidad física, fisiológica, genética (d atos 

genéticos), psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. No  

será considerada persona determinable cuando, para lograr su 

identificación, se requiera la aplicación de medidas o plazos 

desproporcionados o inviables. Se entenderá por datos biométricos 

aquellos datos obtenidos a partir de un tratamiento técnico especí fico, 

relativos a las características físicas, fisiológicas o conduc tuales de una 

persona humana, que permitan o confirmen su identificación única. Se 

entenderá por datos genéticos los relativos a las característica s 

genéticas heredadas o adquiridas de una persona humana que 

proporcionen una información sobre su fisiología o salud, obtenidos en 

particular del análisis de una muestra biológica �µ. 

Además de estas conceptualizaciones , en el Capítulo 2, ap. 4.2. se ha hecho referencia 

a distintas clasificaciones de datos personales propuestas por la doctrin a.  

En este sentido cabe aquí retomar a aquélla que emana de acuerdo a  la exigencia o no 

del consentimiento de l titular del dato. 

La legislación nacional argentina establece como principio que e l consentimiento libre, 

expreso e informado del titular, inspira la participación de la pe rsona en las tres etapas 

posibles en que actúe un registro : cuando se toma el dato; para el tratamiento y 

conservación en el archivo; y para la cesión o transferencia a terce ros de información 

que les concierne (artículo 5, inciso 1 de la ley 25.326).  

Sin perjuicio de ello, existen algunos datos respecto de los cuales no se ex ige el 

consentimiento de su titular para el tratamiento, como surge del art. 5, inciso 2, de la 

ley 25.326 que menciona entre otros a: 



- 71 - 
 

�´�D�����/�R�V���G�D�W�R�V���V�H���R�E�W�H�Q�J�D�Q���G�H���I�X�H�Q�W�H�V���G�H���D�F�F�H�V�R���S�~�E�O�L�F�R���L�U�U�H�V�W�U�L�F�W�R�� 

 b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poder es del 

Estado o en virtud de una obligación legal; 

 c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, docum ento 

nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupa ción, 

�I�H�F�K�D���G�H���Q�D�F�L�P�L�H�Q�W�R���\���G�R�P�L�F�L�O�L�R�µ�� 

Según dicho articulado, se distinguen: 

�ƒ Los datos provenientes de fuentes de acceso público irrestricto (art.  5, inc. 2, a) 

�ƒ Los listados con datos nominativos (art. 5, inc. 2, c). 

Para Basterra (2008) la diferencia está en que los datos del inciso a) provienen de 

fuentes de acceso público irrestricto, y los del inciso c) de fuentes d e fácil acceso, que 

�Q�R�� �H�V�� �O�R�� �P�L�V�P�R���� �´�(�O�� �H�O�H�P�H�Q�W�R�� �T�X�H�� �K�D�E�L�O�L�W�D�� �H�Q�� �H�V�W�R�V�� �F�D�V�R�V�� �D�� �O�D�� �U�H�F�R�O�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�R�V��

presentes datos llamados ´nominativos´ es que no parecen aptos para generar ´perfiles 

�T�X�H���L�P�S�O�L�T�X�H�Q���F�R�Q�G�X�F�W�D�V���G�L�V�F�U�L�P�L�Q�D�W�R�U�L�D�V�µ�����%�D�V�W�H�U�U�D�����������������S����385). 

Sobre éstos la ley exime de la exigencia del consentimiento, en l os casos de que se 

trate de datos que el Estado necesita recolectar para poder cumpl ir con las actividades 

propias de su naturaleza (art. 5, inc. 2, b); o en tanto datos no í ntimos, limitados a 

nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o pre visional, 

ocupación, fecha de nacimiento y domicilio.  

�/�D�� �O�H�\�� �Q�R�� �H�[�L�J�H�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�P�L�H�Q�W�R�� �S�D�U�D�� �V�X�� �W�U�D�W�D�P�L�H�Q�W�R���� �H�Q�W�H�Q�G�L�p�Q�G�R�V�H�� �T�X�H�� �´�«���V�H��

considera que estos datos en principio no generan ninguna afectación al derecho a la 

intimidad �µ��(Ferreyra, 2017, p. 10).  

Por ello, en los datos nominativos consignados en el inc. 2 ap. c, la fac ilidad del acceso 

para la obtención de estos datos los convierte en información consider ada disponible 

(Gozaíni, 2002) .  
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Capí tul o 4. La pr áctica en  anál isis.  

El cas o arg entin o. 
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1. La Jus ticia  civil  y comerci al arg entin a.  

Autores como Elena y Mercado (2019, p. 19) expresan que �´�«���H�O�� �V�H�F�W�R�U�� �M�X�V�W�L�F�L�D�� �Q�R��

puede ser entendido como una institución monolítica sino como una co nstelación que 

abarca una multiplicidad de actores: múltiples poderes judiciales ( sin ir más lejos, un 

Poder Judicial nacional y varios subnacionales, como en el ordenamient o derivado de 

la organización federal del Estado presente en Argentina y en otros países de América 

Latina), ministerios públicos y otro gran número de agencias estatales, sin dejar fuera a 

aquellas implicadas en el funcionamiento de la justicia que d ependen del Poder 

�(�M�H�F�X�W�L�Y�R�����*�D�U�D�Y�D�Q�R���	���&�K�D�\�H�U���������������µ���� 

La Constitución Nacional Argentina ha establecido un doble orden judi cial. La Justicia 

nacional ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la Repúblic a, con respecto a 

los asuntos mencionados en el artículo 116 de la CN -competencia f ederal-. La Justicia 

ordinaria y común, que ejerce funciones a través de los órganos jud iciales que cada 

provincia crea y organiza de conformidad a los artículos 5, 121 y 123  de la Carta 

Magna, tiene conocimiento de todos los puntos regidos por el derecho común y local, 

con las limitaciones establecidas en su artículo 75 inc. 12. 

En función de las diferentes maneras que la administración y orga nización de la 

Justicia adquiere dentro de l territorio argentino, cada Poder Judicial establece la 

�S�U�R�S�L�D�����D���W�U�D�Y�p�V���G�H���O�R���T�X�H���V�H���F�R�Q�R�F�H�Q���F�R�P�R���´�/�H�\�H�V���2�U�J�i�Q�L�F�D�V�µ���� 

A grandes rasgos, como órgano del Estado, en su parte jurisdiccional se compone de 

cuerpos tribunalicios (diferentes composiciones que siempre aluden a la Ma gistratura, 

como la Corte Suprema de la Nación, sus Tribunales y Jueces inferiore s, las Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y sus Juzgados , Tribunales y 

Colegios de Jueces ) cuyo producto natural más importante es la sentencia; y los 

órganos del Ministerio Público (fiscales y defensores) cuya conformación y ubic ación 

institucional es distinta tanto en provincias como en lo nacional (Sagües, 2007; Rosatti, 

2017, T.II; Falistocco, 2013, para la organización del P J de Santa Fe; y Unidos para la 

Justicia, 2014, pp. 79 a 422 con datos de todos los PJ).  

El ejercicio de las funciones jurisdiccionales se materializ a a través de jueces o 

tribunales que, en el campo específico de los casos que les son asigna dos 

(competencia), ejercen la jurisdicción en distintas materi as (v.gr. civil, penal, familia, 

laboral, menores, contencioso administrativo), por medio del instrum ento que es el 

proceso, el que deviene en actuaciones y audiencias, concluyendo con la  sentencia o 

resolución que correspon �G�D�����G�D�Q�G�R���O�X�J�D�U���D�O���D�I�R�U�L�V�P�R���´�H�O���M�X�H�]���K�D�E�O�D���S�R�U���V�X�V���V�H�Q�W�H�Q�F�L�D�V�µ��

(Soto Morales, 2011, b).   

L�D���I�X�Q�F�L�y�Q���M�X�U�L�V�G�L�F�F�L�R�Q�D�O���H�V���H�Q�W�H�Q�G�L�G�D���F�R�P�R���´�«�O�D���D�F�W�L�Y�L�G�D�G���H�V�W�D�W�D�O���T�X�H�����L�Q�F�L�W�D�G�D���S�R�U���O�D��

presencia de un conflicto de intereses o una situación de incertidumbre j urídica, está 
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destinada a declarar y tutelar el derecho aplicable. Se trata de una actividad que 

discurre por procesos especialmente diseñados, por medio de los cuales -gene rado el 

litigio o conflicto entre dos esferas contrapuestas de intereses o una situación de 

incertidumbre jurídica- se arriba a la solución por la decis ión imperativa de un tercero 

�L�P�S�D�U�F�L�D�O���S�U�H�G�L�V�S�X�H�V�W�R�����«�����R���P�H�G�L�D�Q�W�H���O�D���K�D�E�L�O�L�W�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���O�D���U�H�V�R�O�X�F�L�y�Q���G�H�O���F�R�Q�I�O�L�F�W�R���D��

�O�R�V���S�U�R�S�L�R�V���O�L�W�L�J�D�Q�W�H�V�«�µ�����5�R�V�D�W�W�L�����������������7���,�,�����S�S������������������ 

En este contexto, esta Tesis se circunscribe al fuero compuesto por órganos con 

competencia en materia civil y comercial; y las causas que tra mitan ante ellos, 

vinculadas con el Derecho Privado. Importante es tener en cuent a este aspecto, ya que 

la especialidad de la materia impacta en la organización tribun alicia; y marca l a 

tradición de los estudios desde el Derecho en general.  

�&�X�D�Q�G�R���V�H���K�D�E�O�D���G�H���´�-�X�V�W�L�F�L�D�µ se identifican prima facie dos ámbitos: lo penal, y lo civil 

y comercial. Esta bifurcación responde a motivos normativos de fondo (la existencia de 

un Código Civil y Comercial y un o Penal; y leyes complementarias), como procesales 

(cada campo es objeto de regulaciones procedimentales distintas). Abonan además 

distintos principios generales, que en lo civil se vincula n con el Derecho Privado y la 

autonomía de la voluntad; y lo penal con el Derecho Público y la pote stad del Estado .  

Los desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales también analizan los sist emas legales 

por separado. Es usual referir a la Justicia civil como la just icia no penal; como lo hace 

v.gr. el portal de Datos Abiertos de la Justicia Argentina donde se  separan como dos 

grandes grupos la Justicia penal y la Justicia civil. Similar sentido sigue n los estudios 

de reformas , tal como se deprende del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

(CEJA) y su página web, y del  �3�U�R�J�U�D�P�D���´�-�X�V�W�L�F�L�D�����������µ���G�H���$�U�J�H�Q�W�L�Q�D��y sus iniciativas.  

Reflejo de esta separación se encuentra, además, en los análisis est adísticos como las 

publicaciones periódicas de la Junta Federal de Cortes y Superiore s Tribunales de 

Justicia de Argentina - �Y�L�G�� �´�(�V�W�D�G�t�V�W�L�F�D�V�� �G�H�� �O�R�V�� �3�R�G�H�U�H�V�� �-�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �G�H�� �O�D�V�� �3�U�R�Y�L�Q�F�L�D�V��

Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014 - ���������µ�����S����������; y la edición 2016-

2017, pp. 86 y ss- .  La obra �H�O�� �&�(�-�$�� �´�&�L�I�U�D�U�� �\�� �'�H�V�F�L�I�U�D�U���� �9�R�O���� �,�µ�� �S�U�R�S�R�Q�H � ć �D�P�S�R�V�µ�� �G�H��

recolección de información estadística, discriminados en Civil y comercial, Familia, 

Menores, Penal, Contencioso-administrativo y Tributario, Laboral y S eguridad social, 

Constitucional (p. 23).   

Por todos los motivos expresados es importante sentar la consideración de que la 

Justicia civil y la penal son objeto de análisis distintos.  

A su vez, dentro de la órbita de cada Poder Judicial funcionan disti ntos fueros, en 

virtud de las materias. Al mismo tiempo, dentro de cada uno de ellos, la  organización de 

los órganos que ejercen la función jurisdiccional es distinta.  
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En general en el fuero civil y comercial se reconoce la actua ción de Juzgados de 

Primera Instancia y Cámaras de Apelación (en algunos casos divididas en Salas) con 

predominio casi absoluto de la justicia escrita en materia civil . El penal es el que 

presenta esquemas más diversos, de acuerdo a que se aplique el modelo i nquisitivo o 

acusatorio. Todo ello lo es en consonancia con las reglamentaci ones procesales 

(Códigos Procesales) que rigen en cada jurisdicción.  

Por último, es de tener en cuenta que el sistema de justicia no pen al en el país está 

compuesto por diversas materias especializadas, que abarcan causas no penales en 

civil, comercial, laboral, familia, contencioso administrativo, t ributario, etc .  

Cobra relevancia expresar que en la presente Tesis se enfoca a  analizar la Justicia civil 

y comercial que comprend e a los procesos civiles patrimoniales y comerciales, pero no 

a los laborales. Tampoco aquéllos que si bien están dentro del Derecho privado 

ventilan asuntos de familia o de menores no penales, que hacen al manejo de datos de 

mayor sensibilidad y conflictos vinculados a la intimidad y vuln erabilidad de las 

personas.  

En el caso, la materia civil y comercial -que son las causas re specto de las cuales se 

ofrece información- refiere a procesos donde, si bien vienen apar eciendo etapas 

orales, sus principales etapas son escritas; principalmente al ini cio y al final: los actos 

de postulación (demanda y su contestación), los diferentes escritos que impe tran 

partes y profesionales, los proveídos, resoluciones y sentencias, y los recursos contra 

la misma. 

Ejemplo de los tipos de causas en estudio son los procesos sucesorios, cobro de 

pesos, juicios ejecutivos, daños y perjuicios, juicios ordinarios de con ocimiento, 

ejecuciones, etc. Refieren ellos a cuestiones patrimoniales, pero no temas de familia.  

�6�R�Q�� �O�R�V�� �D�V�X�Q�W�R�V�� �T�X�H�� �K�D�F�H�Q�� �D�O�� �F�L�X�G�D�G�D�Q�R�� �F�R�P�~�Q���� �´�«�\�D�� �T�X�H�� �V�H�� �D�E�R�U�G�D�Q�� �D�O�O�t���P�X�F�K�R�V�� �G�H��

los conflictos económicos que se generan en la vida cotidiana: cuestiones  de vecindad, 

conflictos generados por la compraventa de un inmueble, recla mos de indemnización 

por accidentes de tránsito, incumplimiento de contratos, desalojos, suce siones, 

etcétera. También se ventilan en esos juzgados cuestiones comerci ales, desde el 

cobro de un cheque de un pequeño comerciante, hasta grandes empresas que realizan 

�F�L�H�Q�W�R�V���G�H���R�S�H�U�D�F�L�R�Q�H�V���D�O���D�x�R�µ�����0�L�Q�L�V�W�H�U�L�R���G�H���-�X�V�W�L�F�L�D�����������������S����������. 
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2. El trab ajo empíric o.  

 2.1. Relevamiento de las páginas web. 

El primer cometido ha consistido en identificar las páginas web ins titucionales de las 

organizaciones judiciales argentinas que componen el universo en est udio, delimitando 

la muestra y fuentes de obtención de información.    

En muchas de las jurisdicciones, los sistemas de justicia están integr ados no sólo por 

el Poder Judicial, sino también de manera diferenciada por los órgan os que componen 

el Ministerio Público -que puede ser uno solo; o separado por un lado Fi scal y por el 

otro Defensa y Tutelar-, el Consejo de la Magistratura, los Tribun ales de enjuiciamiento 

y la Justicia electoral. En honor a la brevedad no se hace una descripción de la 

organización de cada jurisdicción (vid Unidos por la Justicia, 2014, p p. 80 a 422) ; 

enfocándose en la difusión de la información de los procesos civiles y co merciales. 

De cada una de las provincias argentinas y a nivel nacional, se localizó la página web 

oficial del Poder Judicial. 

En cuanto al Poder Judicial de la Nación, su estructura se divide en tres jurisdicciones: 

1) la Jurisdicción Federal, abarcativa de los tribunales con co mpetencia para conocer 

sobre asuntos federales en todo el territorio del país. 2) La jurisd icción federal de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluye los tribunales con comp etencia para 

conocer sobre asuntos federales en este territorio. 3) La jurisdicci ón ordinaria de 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluye los tribunales con comp etencia para 

conocer sobre asuntos de derecho común en el territorio de Ciudad, a los que se 

denomina Fueros Nacionales. Dentro de éstos se encuentra la Justicia Nacional en lo 

Civil y a la Justicia Nacional en lo Comercial -tanto Cámar as de Apelaciones como 

Juzgados de Primera Instancia-. 

En el territorio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fun cionan: a) los 

Tribunales Federales con competencia para asuntos federales en  el territorio de la 

Ciudad antes citados; b) los Tribunales Nacionales con competencia en asuntos de 

distintas materias ordinarias (criminal, civil, comercial, l aboral); c) la justicia propia de 

CABA con competencia en dos fueros: Penal, Contravencional y de Fa ltas; y 

Contencioso, Administrativo y Tributario. En este ámbito encontramos dos con sultas 

(de los expedientes del Tribunal Superior de Justicia, por medio de la  página 

http://www.tsjbaires.gov.ar/; y de los fueros contencioso administrativo y  tributario; y 

Penal, Contravencional y de Faltas, a través de la página del Consejo de la Magistratura 

https://consejo.jusbaires.gob.ar/index). La consulta de causas de derec ho común -

entre ellos lo civil y comercial- de los Tribunales Nacionales con  asiento en CABA se 

realiza a través de la correspondiente al Poder Judicial de la Nación.   
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Por tal motivo es que si bien las Jurisdicciones en estudio son 25 (veinticinco) los 

sistemas de consulta comparados son 24 (veinticuatro).   

 

 
Institución  

 

 
Página web institucional del Poder Judicial 

 

Poder 
Judicial de la 

Nación 
https://www.pjn.gov.ar/ 

Provincia de 
Buenos 
Aires 

http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp 

Catamarca http://www.juscatamarca.gob.ar/ 

Chaco https://www.justiciachaco.gov.ar/# 

Chubut https://www.juschubut.gov.ar/ 

Córdoba http://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/index.aspx 

Corrientes http://www.juscorrientes.gov.ar/ 

Entre Ríos http://www.jusentrerios.gov.ar/ 

Formosa http://www.jusformosa.gov.ar/ 

Jujuy http://www.justiciajujuy.gov.ar/ 

La Pampa https://justicia.lapampa.gob.ar/ 

La Rioja http://www.justicialarioja.gob.ar/ 

Mendoza http://www.jus.mendoza.gov.ar/inicio 

Misiones http://www.jusmisiones.gov.ar/ 

Neuquén http://www.jusneuquen.gov.ar/ 

Río Negro http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/ 

Salta 
https://gxportal6.justiciasalta.gov.ar/backend60/preview/justiciasal ta.gxpsi

tes.com/es/ 

San Juan http://www.jussanjuan.gov.ar/ 

San Luis http://www.justiciasanluis.gov.ar/ 

 
Santa Cruz   

 
https://www.jussantacruz.gob.ar/ 
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Institución  

 

 
Página web institucional del Poder Judicial 

 

Santa Fe http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php 

Santiago del 
Estero 

http://www.jussantiago.gov.ar/jusnueva/index.php 

Tierra del 
Fuego 

http://www.justierradelfuego.gov.ar/wordpress/ 

Tucumán https://www.justucuman.gov.ar/ 

Fuente: elaboración propia (Fecha del relevamiento: 10.6.2019) 
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3. Los sist emas de consul ta de causas civi les y comerc iale s 

por intern et. 

En el  ámbito de análisis de esta Tesis se entiende por �´�6�L�V�W�H�P�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�� �G�H��

�F�D�X�V�D�V�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�µ a los servicios que los Poderes Judiciales ofrecen a fin de 

posibilitar el acceso, búsqueda y consulta de información actualizada de l os 

expedientes o causas que tramitan ante sus órganos jurisdiccionales.  

Sus principales características son: 

�x El objetivo principal es ofrecer datos a manera informativa : no poseen finalidad 

notificatoria ni reemplazan lo obrante en el expediente -sea é ste en soporte 

papel o de tramitación totalmente digital-.  

�x Estos servicios se encuentran disponibles en los portales web instituciona les . 

Se identifica como elemento común que el acceso se realiza a  través de internet 

y desde las páginas web oficiales que poseen cada una de las organizac iones 

judiciales argentinas.  

�x La fuente de la información publicada por internet es de origen judi cial, ya que 

proviene de los sistemas informáticos para la gestión procesal que util izan los 

órganos tribunalicios.  

�x Poseen como cualidad que ofrecen canales de búsqueda por diferentes 

campos,  de manera tal que la información consultada se encuentra almac enada 

sistemáticamente.  

�x El acceso a los servicios presenta distintas modalidades (libre, con usuario 

registrado, etc. ). 

�x Además de los criterios de búsqueda, en el contexto que se presenta, la 

información tiene posibilidades de actualización.  

Factor importante es la fuente de la información publicada por e stos sistemas , que 

proviene de los registros de los sistemas informáticos para la gestión procesa l con los 

que operan los órganos tribunalicio s.  

De esta manera, los sistemas informáticos utilizados por las unidades de l sistema de 

justicia proporcionan información detallada que se refiere a casos conc retos (Cifrar y 

Descrifrar, Vol.I, pp. 15 y 29).  

Se define al sistema de gestión procesal  � ćomo el � śistema informatizado que registra y 

�I�D�F�L�O�L�W�D�� �O�R�V�� �P�R�Y�L�P�L�H�Q�W�R�V�� �G�H�� �O�D�V�� �F�D�X�V�D�V�µ�� ��Glosario del Protocolo Técnico de Datos y de 
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Procesos - Convenio Interjurisdiccional de Datos Abiertos de Jus ticia Argentina, 

Versión II 26 de Febrero de 2018).  

Otra arista a resaltar es que l a información publicada resulta de los procesos 

judiciales .  

Es dable conceptualizar al proceso judicial  como �H�O�� �´�I�O�X�M�R�� �\�� �D�F�X�P�X�O�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D��

información necesaria para definir posiciones, valorar hechos y fundam entar una 

�G�H�F�L�V�L�y�Q���Y�L�Q�F�X�O�D�G�D���D���X�Q���F�R�Q�I�O�L�F�W�R���R���U�H�T�X�H�U�L�P�L�H�Q�W�R�µ�����*�U�H�J�R�U�L�R�����������������S�S�����������\������������ 

Valga aclarar que se utiliza el vocablo causa (o expediente, de manera indistinta)  para 

identificar a los procesos judiciales, definida �H�Q�� �V�H�Q�W�L�G�R�� �D�P�S�O�L�R�� �F�R�P�R�� �´�G�H�Q�X�Q�F�L�D����

conflicto, litigio, pleito judicial, la petición o el motivo por el  que se da comienzo a la 

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�F�L�y�Q���G�H���X�Q�D���,�6�-�µ�����,�Q�V�W�L�W�X�F�L�y�Q���G�H�O���V�L�V�W�H�P�D���G�H���M�X�V�Wicia, que en el caso es el Poder 

Judicial); conforme el concepto que brinda el Glosario del Protocolo Técnico de Datos y 

de Procesos antes citado. 

Se ha hecho referencia a que la información publicada es actuali zada. Este aspecto se 

vincula con que las causas pueden encontrarse en diferentes es tados durante su 

tramitación; situación que se registra en los sistemas de gestión inform áticos y se 

visualiza luego por internet. El Protocolo Técnico de Datos y de Proc esos determina 

que el � é�V�W�D�G�R���S�U�R�F�H�V�D�O�µ es el �T�X�H���´�«�V�H���F�R�Q�V�L�J�Q�D���F�R�Q���O�D���G�H�V�F�U�L�S�F�L�y�Q���G�H���O�D�V���V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V��

que se registren en el sistema de gestión, por ejemplo: ´en trámi te´, ´paralizado´, ´traba 

�G�H���O�D���O�L�W�L�V�•�����D�U�F�K�L�Y�D�G�R�•�����•�H�Q���F�i�P�D�U�D�•�����•�I�L�Q�D�O�L�]�D�G�D�•�µ���� 

En los sistemas de gestión también se registran las ac tuaciones procesales  de las 

causas .    

Como surge del mismo Protocolo Técnico alude ello a los actos proces ales : �´�H�O�� �D�F�W�R��

procesal se consigna con la descripción del acto producido por la ofi cina judicial o las 

partes que genera un movimiento en el proceso, tanto proveído como sente ncia o la 

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�F�L�y�Q���G�H���F�D�G�D���S�D�U�W�H�µ���� 

Para esta registración, cada unidad organizacional (Juzgado o Tr ibunal) utiliza los 

códigos existentes que tiene disponibles en su sistema informático de ge stión procesal , 

�S�R�U�� �H�M�H�P�S�O�R���� �´�S�U�H�V�H�Q�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�D�µ���� �´�F�R�Q�W�H�V�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �G�H�P�D�Q�G�D�µ���� �´�D�X�W�R�V�� �D��

�V�H�Q�W�H�Q�F�L�D�µ�����´�V�H�Q�W�H�Q�F�L�D���G�H�I�L�Q�L�W�L�Y�D�µ�����´�D�X�W�R���L�Q�W�H�U�O�R�F�X�W�R�U�L�R�µ�����´�D�S�H�U�W�X�U�D���D���S�U�X�H�E�D�µ�����H�W�F��  

La información objeto de relevamiento ha sido la información jurisdi ccional. En la 

exploración de páginas web no se ha incluido la publicidad de la acti vidad 

administrativa, ni las bases de datos jurisprudenciales existentes (de sen tencias y 

resoluciones) ni la información estadística o datos abiertos.  
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Se localizó en cada página web la sección que permite el acceso a l os sistemas de 

consulta de causas judiciales.   Se acompaña el cuadro con la denominación de cada 

sistema de consulta de causas que compone el universo analizado y en Anexo se 

detalla el enlace web: 

 

Poder Judicial Denominación del servicios de consulta 

PJ de la  Nación ���1�X�H�Y�D���&�R�Q�V�X�O�W�D���3�~�E�O�L�F�D�����6�L�V�W�H�P�D���G�H���&�R�Q�V�X�O�W�D���:�H�E�µ 

Buenos Aires 
"Consulta de Causas - (MEV) Mesa de Entradas Virtual" 

Catamarca "Consulta de Expedientes" 

Chaco 
"Sistema de Control de Trámites Procesales y Notificaciones" 

Chubut ���6�H�U�F�R�Q�H�[���F�L�Y�L�O�µ 

Córdoba "Consulta de juicios iniciados" 

Corrientes "Iurix on line" 

Entre Ríos �´�6�L�V�W�H�P�D���2�Q-�O�L�Q�H���G�H���(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ 

Formosa "Listas de despacho" 

Jujuy 
"Sistema integral de gestión judicial - Trámites de 

expedientes" 

La Pampa "Sistema de Consultas en Línea" 

La Rioja "Listado de Despachos Diarios" 

Mendoza 
"Listas Diarias"; "Iurix Online �²  

Sistema de Consulta de Expedientes" 
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Poder Judicial Denominación del servicios de consulta 

Misiones "Consulta de despacho"; "Consultas Online" 

Neuquén "Consulta web expedientes" 

Río Negro "Consulta de Expedientes" 

Salta "Consulta de expedientes del fuero civil" 

San Juan "Gestión de expedientes online" 

San Luis �´�,�2�/���6�L�V�W�H�P�D���,�X�U�L�[���S�D�U�D���8�V�X�D�U�L�R�V���(�[�W�H�U�Q�R�V�µ 

Santa Cruz "Seguimiento de expedientes" 

Santa Fe "Sistema de Autoconsulta de expedientes" 

Santiago del Estero "Oficina virtual Autoconsulta" 

Tierra del Fuego "Consultas Online de Expedientes" 

Tucumán "Consulta de Expedientes" 

 

Fuente: elaboración propia (Fecha de relevamiento: 10.6.2019) 

En función del relevamiento realizado, se desprende que la totalidad de las 

Jurisdicciones Argentinas (Poder Judicial de la Nación y Provinciales) ofrecen 

servicios destinados al seguimiento del trámite de los expedientes q ue corresponden a 

la materia civil y comercial.  
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 3.1. Caracteriz ación de los servic ios relevados. 

En esta sección se describen los sistemas de consulta que componen l a muestra 

seleccionada ; haciendo hincapié en las modalidades de acceso a la información y los 

canales de búsqueda que ofrecen las prácticas. 

�x Poder Judicial de la Nación: 

A nivel federal existe la "Nueva Consulta Pública. Sistema de Consult a Web Poder 

Judicial de la Nación" de acceso libre.  

Brinda dos canales de búsqueda: por expediente o por parte. En la Consulta por 

expediente, se debe seleccionar una Jurisdicción, el número y año del expediente.  En 

la Consulta por partes, también se debe seleccionar la Jurisdicc ión, tipo de parte y 

apellido y nombre o razón social.  

Hay una consulta para usuarios registrados para otras materias (pe nal y familia). 

Existen dos tipos de usuarios registrados: los existentes en el SAU ( Sistema de 

Administración de Usuarios, principalmente letrados y partes) que  se identifican con 

CUIT y contraseña; y usuarios no letrados que se identifican con corre o y contraseña. 

En la página web están disponibles los Instructivos y manual del usuario 

(http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=3250317, fecha de consu lta 24.5.2019).  

�x Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires: 

�/�D�� �´�0�H�V�D�� �G�H�� �(�Q�W�U�D�G�D�V�� �9�L�U�W�X�D�O�µ�� ���0�(�9���� �S�H�U�P�L�W�H�� �D�F�F�H�G�H�U�� �D�� �Oas causas judiciales de 

distintos fueros y se accede a través de Usuario Registrado (como Abogado o Parte). 

Algunos expedientes (Familia y Penal y algunos que tramitan en otros f ueros) requieren 

autorización para ser consultados; se debe pedir en el juzgado correspondiente .  

En la página web hay un li �Q�N���F�R�Q���´�3�U�H�J�X�Q�W�D�V���)�U�H�F�X�H�Q�W�H�V�µ���\���´�$�\�X�G�D�µ���� 

�x Poder Judicial de Catamarca: 

En este servicio se accede a través de una pantalla donde se propone n los datos de 

ingreso (Apellido: UNIVERSAL; Nombre: ACCESO; Contraseña: Acceso01 ; 

Rol: Juzgado Tildar "Conozco y acepto las condiciones de uso" 

y seleccionar botón "Ingresar"). 

Las búsquedas se pueden hacer por Juzgado. Luego, por número de expediente, por 

actor o demandado; y por categoría de expedientes (todos, archivados o en trá mite). 

�x Poder Judicial de Chaco: 

http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam?cid=3250317
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Ofr �H�F�H�� �G�R�V�� �P�R�G�D�O�L�G�D�G�H�V���� �8�Q�D�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�� �E�i�V�L�F�D�� �F�R�P�R�� �´�$�Q�y�Q�L�P�R�µ���� �V�L�� �Q�R�� �V�H�� �H�V�W�i��

registrado como usuario del sistema, ingresando como Número de usuar io la 

secuencia "9999", y como Clave de acceso la secuencia "9999". S e consultan los 

expedientes, seleccionando la Circunscripción, el Juzgado y el número de expediente. 

También permite buscar por actor y demandado. 

�6�H���R�I�U�H�F�H�Q���W�D�P�E�L�p�Q���H�Q���R�W�U�D���S�D�U�W�H���G�H���O�D���S�i�J�L�Q�D���Z�H�E���´�/�L�V�W�D�V���G�H���'�H�V�S�D�F�K�R�µ�����S�D�U�D���I�D�F�L�O�L�W�D�U��

las novedades de parte de los abogados y descongestionar el trabajo de las mesa s de 

entrada de los juzgados civiles, y los juzgados laborales. 

�/�D���F�R�Q�V�X�O�W�D���S�R�U���X�V�X�D�U�L�R���V�H���K�D�F�H���S�U�H�Y�L�D���U�H�J�L�V�W�U�D�F�L�y�Q���F�R�Q���X�Q���´�)�R�U�P�X�O�D�U�L�R���G�H���V�R�O�L�F�L�W�X�G���G�H��

�X�V�X�D�U�L�R���\���F�O�D�Y�H���S�D�U�D���X�V�R���G�H�O���6�L�V�W�H�P�D���G�H���&�R�Q�W�U�R�O���G�H���7�U�i�P�L�W�H�V���\���1�R�W�L�I�L�F�D�F�L�R�Q�H�V�µ�� 

�x Poder Judicial de Chubut:  

Diferencia la consulta de expedientes penales y civiles. Sobre ésto s se aplica el 

�´�6�H�U�F�R�Q�H�[���&�L�Y�L�O�µ�����S�D�U�D���F�R�Q�V�X�O�W�D���G�H���F�D�X�V�D�V�� �F�L�Y�L�O�H�V���\���O�D�E�R�U�D�O�H�V���\���G�H���I�D�P�L�O�L�D�����/�R�V���S�R�V�L�E�O�H�V��

usuarios deben registrarse, tanto sean abogados matriculados en la provinci a; como 

�F�L�X�G�D�G�D�Q�R�V�����S�H�U�L�W�R�V���R���D�X�[�L�O�L�D�U�H�V���G�H���-�X�V�W�L�F�L�D�����Y�H�U���´�*�X�t�D���5�i�S�L�G�D�µ���H�Q��su página web).  

�x Poder Judicial de Córdoba: 

�/�D�� �´�&�R�Q�V�X�O�W�D�� �G�H�� �M�X�L�F�L�R�V�� �L�Q�L�F�L�D�G�R�V�µ�� �R�I�U�H�F�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q��pública de los expedientes del 

fuero Civil de la capital provincial, bajo el nuevo formato de númer o de expediente (SAC 

Multifuero). Se pueden consultar la fecha de inicio de la causa, organismo donde 

tramita, categoría de juicio, estado y ubicación del expediente.  

Las búsquedas se pueden realizar por número de expediente o por el rol en la causa, 

ingresando también apellido y nombre o razón social. 

�x Poder Judicial de Corrientes: 

Presenta dos opciones: 

"Iurix on line", donde se requiere ser usuario registrado del siste ma, con nombre y 

clave, a través de un formulario de registración para la ha bilitación como usuario al 

Sistema de Consulta de Expedientes On-Line. 

Por otra parte, a �W�U�D�Y�p�V�� �G�H�� �X�Q�� �´�,�Q�J�U�H�V�R�� �D�Q�y�Q�L�P�R�µ�� �V�H�� �S�X�H�G�H�Q�� �F�R�Q�V�X�O�W�D�U�� �O�D�V�� �´�/�L�V�W�D�� �Ge 

Notificacione �V�µ�� �S�R�U�� �G�t�D�� �G�H�� �O�R�V�� �-�X�]�J�D�G�R�V�� �G�H�O�� �Iuero civil y comercial, laboral, Cámara 

Civil y Comercial y Laboral y el Superior Tribunal de Justicia, c onteniendo las partes 

notificadas que se publican los días lunes y jueves en cada organismo. 

�x Poder Judicial de Entre Ríos: 
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�(�O�� �´�6�L�V�W�H�P�D�� �R�Q-�O�L�Q�H�� �G�H�� �(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� �F�R�P�R��plataforma web permite a los profesionales 

consultar los expedientes en los que figura como parte interviniente. P ara utilizar el 

sistema debe ser parte (abogado o perito) del expediente y haber se registrado como 

usuario del mismo.  En la página web hay guías de ayuda.  

�x Poder Judicial de Formosa: 

�6�H�� �S�X�E�O�L�F�D�Q�� �´�/�L�V�W�D�V�� �G�H�� �G�H�V�S�D�F�K�R�µ�� �G�H�� �G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�R�V�� �O�R�V�� �-�X�]�J�D�G�R�V��

Civiles. Se provee la última lista de despacho; también se pueden consult ar las de 

determinada fecha anterior o en un rango de tiempo. 

�x Poder Judicial de Jujuy: 

Con dos modalidades: Al "Sistema integral de gestión judicial" se ac cede con usuario , 

pudiéndolo hacerlo profesionales de la matrícula, empleados del Poder Judi cial y otros. 

También posee la consulta "Trámites de expedientes" (por Número-serie ), para la 

búsqueda por datos del expediente (su número), de manera libre. 

�x Poder Judicial de La pampa: 

Para consultar los procesos se lo debe hacer con acceso por usuario.  

�x Poder Judicial de La Rioja: 

�2�I�U�H�F�H�Q���´�/�L�V�W�D�V���G�H���G�H�V�S�D�F�K�R�V���G�L�D�U�L�R�V�µ���G�H���G�L�I�H�U�H�Q�W�H�V���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V�����S�R�U���G�t�D�� 

�x Poder Judicial de Mendoza: 

Ofrece dos canales: por un lado el "Sistema de Listas �'�L�D�U�L�D�V�µ�� ��despachos diarios de 

�G�L�Y�H�U�V�R�V�� �R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���� �H�Q�W�U�H�� �H�O�O�R�V�� �F�L�Y�L�O�H�V������ �(�O�� �D�F�F�H�V�R�� �D�� �´�/�L�V�W�D�V��y Visualización de 

�3�U�R�Y�H�t�G�R�V�µ�� �T�X�H�G�D�� �O�L�E�H�U�D�G�R�� �D�O�� �S�~�E�O�L�F�R���� �V�D�O�Y�R�� �H�Q�� �O�R�� �T�X�H�� �U�H�V�S�Hcta al fuero de Familia en 

que se mantiene restringida para abogados. �(�V�W�H���´�L�Q�J�U�H�V�R���V�L�Q���X�V�X�D�U�L�R�µ���S�H�U�P�L�W�H���U�H�D�O�L�]�D�U��

�E�~�V�T�X�H�G�D�V�� �S�R�U�� �G�L�V�W�L�Q�W�R�V�� �S�D�U�i�P�H�W�U�R�V���� �$�G�H�P�i�V���� �´�,�X�U�L�[�� �2�Q�O�L�Q�H��- Sistema de Consulta de 

Expedientes" con diferentes parámetros para realizar búsquedas. 

Por otra parte también ofrece un acceso por usuario y contraseña, para poder 

aprovechar la facilidad de listas personalizadas con que cuentan los profesionales. Los 

abogados y profesionales de Ciencias Económicas pueden tramitar esta c lave de 

acceso ante sus respectivos Colegios.  

�x Poder Judicial de Misiones: 
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Ofrece la "Consulta de despacho �µ libremente, pudiéndose utilizar filtros por 

Circunscripción y por localidad. Muestra el último despacho de u n organismo y los 

anteriores. También dispone de "Consultas de Expedientes a despacho", por núme ro 

de expediente o carátula. 

Para poder ver los textos asociados a dichos expedientes se debe ingresa r con 

usuario. 

�x Poder Judicial de Neuquén: 

Presenta la "Consulta web expedientes", dentro de los servicios; para l o cual requiere 

contar con identificación de usuario. 

�x Poder Judicial de Río Negro: 

�(�Q�� �O�D���´�&�R�Q�V�X�O�W�D���G�H�� �(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� �H�[�Lsten dos accesos, uno para todo visitante del sitio 

�´�3�~�E�O�L�F�R�µ�� �\�� �R�W�U�R�� �V�R�O�R�� �S�D�U�D�� �O�R�V�� �D�E�R�J�D�G�R�V�� �P�D�W�U�L�F�X�O�D�G�R�V�� �H�Q�� �5�t�R�� �1�H�J�U�R�� �´�3�U�L�Y�D�G�R�µ����

ofreciendo en su página web un Manual de uso.  

La "Consulta pública" dispone de distintos parámetros de búsqueda : por un expediente 

en particular sin interesar en qué organismo está actualmente o e n qué fecha tuvo 

movimientos; o buscar la lista de despacho de un organismo y fecha en par ticular ; 

como así también varios filtros para realizar consultas .  

�(�Q�� �H�O�� �D�F�F�H�V�R�� �´�3�U�L�Y�D�G�R�µ�� �V�H�� �G�H�E�H�� �L�Q�J�U�H�V�D�U�� �F�R�Q�� �H�O�� �Q�R�P�E�U�H�� �G�H�� �X�V�X�D�U�L�R�� �\�� �F�R�Q�W�U�D�V�H�x�D��

otorgado por el Colegio de Abogados, a través de la opción "Sistemas Informát icos" del 

menú general del sitio. Eligiendo este camino consulta sólo los exp edientes en que el 

abogado se ha presentado y el organismo lo ha asociado en el sistema; per o la 

información de consulta es la misma que en la forma pública. 

�x Poder Judicial de Salta: 

La "Consulta de expedientes del fuero civil" está disponible con usuar io registrado. 

�x Poder Judicial de San Juan: 

Cuenta con el servicio "Gestión de expedientes online", al cual  se accede con usuario y 

contraseña. 

�x Poder Judicial de San Luis:  

Ofrece �´�,�2�/��- �6�L�V�W�H�P�D�� �,�X�U�L�[�� �S�D�U�D�� �8�V�X�D�U�L�R�V�� �(�[�W�H�U�Q�R�V�µ���� �+�D�\�� �X�Q�D�� �S�R�V�L�E�L�O�L�G�D�G�� �G�H�� �Lngresar 

anónimamente, para consultar el despacho diario de uno o todos los organi smos. 

También dispone de un ingreso con usuario. 
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�x Poder Judicial de Santa Cruz: 

�(�O�� �´�6�L�V�W�H�P�D�� �G�H�� �V�H�J�X�L�P�L�H�Q�W�R�� �G�H�� �H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ���� �V�L�Q�� �X�V�X�D�U�L�R���� �S�H�U�P�L�W�H�� �E�X�V�F�D�U���H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V��

por localidad y por dependencia. Después se puede buscar por número de exped iente 

o por carátula. 

�x Poder Judicial de Santa Fe: 

Al � Śistema de Autoconsulta �µ de expedientes se ingresa con usuario identificado. En el 

caso de los profesionales colegiados, la clave de acceso asociada a la matrí cula la 

otorga cada Colegio Profesional (Abogados, Procuradores, Martilleros, C iencias 

Económicas). De esta manera consultan todos los expedientes donde act úen. 

Para los particulares, el ciudadano que es parte de una causa, pued e solicitar el pin 

para visualizar el expediente donde tiene intervención, en el m ismo Juzgado o Tribunal 

donde radica. 

�x Poder Judicial de Santiago del Estero: 

�´�1�X�H�Y�R���V�L�V�W�H�P�D���2�I�L�F�L�Q�D���9�L�U�W�X�D�O���$�X�W�R�F�R�Q�V�X�O�W�D�µ��muestra dos accesos: 

Con usuario habilitado para el uso del Sistema y clave personal. De sde la página de 

inicio de la aplicación puede acceder al servicio accediendo como  profesional, 

particular o como representante de una entidad. 

En el acceso como anónimo, ingresando los datos correspondientes para cada caso. 

Se debe ingresar el número de expediente, pudiéndose consultar sólo un e xpediente a 

la vez y sus movimientos, y oculta los datos con abreviaturas si es un a cuestión de 

Familia. En esta consulta está disponible sólo la pestaña de movi mientos del 

expediente, y no son accesibles los enlaces a los documentos asociados. 

�x Poder Judicial de Tierra del Fuego: 

El Sistema de Consulta de Expedientes Online permite a los usuarios acceder a los 

expedientes judiciales en trámite. El abogado matriculado puede  utilizar la búsqueda 

sin restricciones en Juzgados Civiles y Laborales. En otros Juzgados (Famil ia y 

Minoridad, Secretaría de Demandas Originarias, Secretaría de Rec ursos y la Sala Civil 

de la Cámara de Apelaciones) sólo en aquellos expedientes de los que sea parte.   

�x Poder Judicial de Tucumán : 

�/�D�� �´�&�R�Q�V�X�O�W�D�� �G�H�� �H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� �F�R�Q�W�L�H�Q�H�� �L�Q�I�Rrmación de causas de distintos fueros y 

�P�D�W�H�U�L�D�V���� �(�Q�� �O�R�� �´�&�L�Y�L�O�� �\��Comercial común, permite realizar consultas por número de 

�H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H���� �R�� �X�Q�D�� �´�%�~�V�T�X�H�G�D�� �L�Q�W�H�U�P�H�G�L�D�µ�� �V�H�O�H�F�F�L�R�Q�D�Q�G�R�� �D�F�W�R�U�� �R�� �G�H�P�D�Q�G�D�G�R���� �3�D�U�D��

otras materias de consulta (ejemplo Familia) se requiere usuario aute nticado.  



- 88 - 
 

4. Clasif ica ción comparad a de los sistemas de consul ta. 

Identificados los sistemas de consulta, se adoptaron criterios para agrupar las 

distintas maneras en que la información de las causas es ofrecida por inte rnet ; 

aclarando que en algunos casos los servicios analizados incluyen información de otras 

materias (laboral, familia, penal) que no han sido comprendid as en el análisis, 

circunscribiéndose esta Tesis a lo civil y comercial. 

En tal sentido, se los ha distinguido en función de: 

�¾ Las formas de acceso: según las modalidades y restricciones para acceder a 

la información disponible. 

�¾ Los tipos de usuarios autorizados: según esté restringido sólo a 

profesionales o extendido también a los ciudadanos partes de la causa.  

�¾ Las modalidades de publicación: según los canales de búsqueda disponibles 

en cada sistema. 

 4.1. Según las formas de acceso. 

Atento las modalidades de acceso y de disponibilidad de la información  (Matriz I)  se 

presentan sistemas con: 

�x Acceso Público .   

�x Acceso Privado .  

�x Acceso mixto. 

El primer grupo pone a disposición la información de causas judiciales civiles y 

comerciales de manera libre. No se requiere contar con usuario  registrado para 

acceder a la información; sin perjuicio de que en algunas jurisdicc iones se requiere de 

un mecanismo verificador como resguardo de seguridad .  

El acceso privado, por su parte, presenta como característica que a la información se 

accede por medio de usuario y contraseña.   

En la forma de acceso mixto, parte de la información se encue ntra disponible de 

manera libre ( �´�F�R�Q�V�X�O�W�D�� �E�i�V�L�F�D�µ), en tanto a otra parte se accede con usuario 

identificado. 
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Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos 
 Matriz I  

 

Poder Judicial 

 Denominación del 
sistema de consulta 
web de causas en 

materia civil y 
comercial  

Modalidades de Acceso  

Público Privado Mixto   

Poder Judicial 
de la Nación  

"Nueva Consulta 
Pública. Sistema de 

Consulta Web" 
X   

Buenos Aires 
"Consulta de Causas - 

(MEV) Mesa de 
Entradas Virtual" 

 X  

Catamarca 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

Chaco 
"Sistema de Control de 
Trámites Procesales y 

Notificaciones"  
  X 

Chubut "Serconex civil"  X  

Córdoba 
"Consulta de juicios 

iniciados" 
X   

Corrientes "Iurix on line"    X 

Entre Ríos 
 �´�6�L�V�W�H�P�D���2�Q-line de 

�(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� 
 X  

Formosa "Listas de despacho" X   

Jujuy 

"Sistema integral de 
gestión judicial - 

Trámites de 
expedientes" 

  X 

La Pampa 
"Sistema de Consultas 

en Línea" 
 X  

La Rioja 
"Listado de Despachos 

Diarios"; 
X   
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Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos 
 Matriz I  

 

Poder Judicial 

 Denominación del 
sistema de consulta 
web de causas en 

materia civil y 
comercial  

Modalidades de Acceso  

Público Privado Mixto   

Mendoza 

"Listas Diarias";  "Iurix 
Online - Sistema de 

Consulta de 
Expedientes" 

X   

Misiones 
"Consulta de 
despacho" - 

"Consultas Online" 
  X 

Neuquén 
"Consulta web 
expedientes" 

 X  

Río Negro 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

Salta 
"Consulta de 

expedientes del fuero 
civil" 

 X  

San Juan 
"Gestión de 

expedientes online" 
 X  

San Luis 
�´�,�2�/Sistema Iurix para 

�8�V�X�D�U�L�R�V���(�[�W�H�U�Q�R�V�µ 
  X 

Santa Cruz 
"Seguimiento de 

expedientes" 
X   

Santa Fe 
"Sistema de 

Autoconsulta de 
expedientes" 

 X  

Santiago del 
Estero 

"Oficina virtual 
Autoconsulta" 

  X 

Tierra del 
Fuego 

"Consultas Online de 
Expedientes" 

 X  

Tucumán 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

                            Fuente: elaboración propia (Relevamiento junio 2019) 
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Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos  
 Matriz II 

 

Poder Judicial 

 Denominación del sistema de 
consulta web de causas 

judiciales en materia civil y 
comercial  

Modalidades de acceso por usuario 
registrado 

Sólo 
profesionales 

Profesionales y 
partes del 
expediente 

Buenos Aires "Consulta de Causas - ���0�(�9�����´  X 

Chaco 
"Sistema de Control de Trámites 

Procesales y Notificaciones"  
X  

Chubut "Serconex civil"  X 

Corrientes "Iurix on line"  X  

Entre Ríos 
 �´�6�L�V�W�H�P�D���2�Q-line de 

�(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� 
X  

Jujuy 
"Sistema integral de gestión 

judicial - Trámites de 
expedientes" 

 X 

La Pampa "Sistema de Consultas en Línea" X  

Misiones 
"Consulta de despacho" - 

"Consultas Online" 
X  

Neuquén "Consulta web expedientes" X  

Salta 
"Consulta de expedientes del 

fuero civil" 
X  

San Juan "Gestión de expedientes online" X  

San Luis 
�´�,�2�/Sistema Iurix para Usuarios 

�(�[�W�H�U�Q�R�V�µ 
 X 

Santa Fe 
"Sistema de Autoconsulta de 

expedientes" 
 X 

Santiago del 
Estero 

"Oficina virtual Autoconsulta" X  

Tierra del 
Fuego 

"Consultas Online de 
Expedientes" 

X  

                               Fuente: elaboración propia (Relevamiento junio 2019). 
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El acceso por medio de usuario autorizado conforma el 62,5 % de  la muestra total (15 

sistemas dentro de los relevados).  

En 2/3 (dos tercios) de este sector sólo se permite la consult a a profesionales 

intervinientes (representantes o patrocinantes de la causa) ; en el tercio restante se lo 

hace extensivo a las partes del expediente.  

Gráfico 2.  

Modalidades de acceso por usuario registrado .   

Causas judiciales en materia civil y comercial 

Justicia Argentina:

       Fuente: elaboración propia. 

 

Otra particularidad es que, dentro de las plataformas limitadas a la consulta 

profesional, se encuentra la misma cantidad de sistemas de acces o privado y  mixtos.  

En aquéllos orientados también a los ciudadanos, estas cifras se reparten en 3 (tres) de 

acceso sólo privado y 2 (dos) mixtos. 

 4.3. Según las modalid ades de public ación. 

Otra forma de agrupamiento (Matriz III) es en función de las modalidad es de 

publicación y canales de búsqueda disponibles en cada sistema, distinguiéndose: 

�x Búsqueda por expediente específico para tomar conocimiento de una  

causa determinada : localizado el expediente en particular (por distintos 

canales de búsqueda), se puede consultar la información de su trámite.   
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Acceso sólo profesionales (representantes y 
patrocinantes) 

Acceso para profesionales y ciudadanos parte de los 
expedientes 
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�x Acceso a las listas del despacho diario por organismo: es posible 

consultar las providencias o resoluciones que los órganos 

jurisdiccionales han dispuesto en una fecha o período determinado.   

�x Mixtos: supuestos donde se dan ambas modalidades: la búsqueda por 

expediente determinado, y las listas de despacho por organismo.  

 

 
Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos -    
Matriz III  

 

Poder Judicial 

 Denominación del 
sistema de consulta 

web de causas 
judiciales en materia 

civil y comercial  

Modalidades de publicación y 
 canales de búsqueda 

Búsqueda por 
datos de un 

expediente en 
particular 

Listas de 
despacho de un 

órgano 
jurisdiccional 

Mixtos 

Poder Judicial 
de la Nación  

"Nueva Consulta 
Pública. Sistema de 

Consulta Web" 
X   

Buenos Aires 
"Consulta de Causas - 

(MEV) Mesa de 
Entradas Virtual" 

X   

Catamarca 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

Chaco 
"Sistema de Control de 
Trámites Procesales y 

Notificaciones"  
X   

Chubut "Serconex civil" X   

Córdoba 
"Consulta de juicios 

iniciados" 
X   

Corrientes "Iurix on line"    X 

Entre Ríos 
 �´�6�L�V�W�H�P�D���2�Q-line de 

�(�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�V�µ�� 
X   
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Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos -    
Matriz III  

 

Poder Judicial 

 Denominación del 
sistema de consulta 

web de causas 
judiciales en materia 

civil y comercial  

Modalidades de publicación y 
 canales de búsqueda 

Búsqueda por 
datos de un 

expediente en 
particular 

Listas de 
despacho de un 

órgano 
jurisdiccional 

Mixtos 

Formosa "Listas de despacho"  X  

Jujuy 

"Sistema integral de 
gestión judicial - 

Trámites de 
expedientes" 

X   

La Pampa 
"Sistema de Consultas 

en Línea" 
X   

La Rioja 
"Listado de Despachos 

Diarios"; 
 X  

Mendoza 

"Listas Diarias";  "Iurix 
Online - Sistema de 

Consulta de 
Expedientes" 

  X 

Misiones 
"Consulta de 
despacho" - 

"Consultas Online" 
  X 

Neuquén 
"Consulta web 
expedientes" 

  X 

Río Negro 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

Salta 
"Consulta de 

expedientes del fuero 
civil" 

  X 

San Juan 
"Gestión de 

expedientes online" 
X PP  

San Luis 
�´�,�2�/Sistema Iurix para 

�8�V�X�D�U�L�R�V���(�[�W�H�U�Q�R�V�µ 
  X 
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Sistemas de consulta de expedientes en materia civil y comercia l.  

Poderes Judiciales argentinos -    
Matriz III  

 

Poder Judicial 

 Denominación del 
sistema de consulta 

web de causas 
judiciales en materia 

civil y comercial  

Modalidades de publicación y 
 canales de búsqueda 

Búsqueda por 
datos de un 

expediente en 
particular 

Listas de 
despacho de un 

órgano 
jurisdiccional 

Mixtos 

Santa Cruz 
"Seguimiento de 

expedientes" 
X   

Santa Fe 
"Sistema de 

Autoconsulta de 
expedientes" 

X   

Santiago del 
Estero 

"Oficina virtual 
Autoconsulta" 

X   

Tierra del 
Fuego 

"Consultas Online de 
Expedientes" 

X   

Tucumán 
"Consulta de 
Expedientes"  

X   

                              Fuente: elaboración propia (Relevamiento junio 2019) 

Es así que de acuerdo a las maneras de ofrecer la información, se pueden diferenciar 

dos formas o canales principales.  

En algunos Poderes Judiciales se ofrecen ambas modalidades (mixtos), de a cuerdo a la 

distribución que se representa en el Gráfico que continúa: 
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�x Otra forma es la consulta de las listas de despacho diario de los organi smos.  

Por ejemplo Formosa, Mendoza y La Rioja, donde la información de las causa s 

�V�H���S�U�H�V�H�Q�W�D���D���P�D�Q�H�U�D���G�H���´�/�L�V�W�D�V���G�H���G�H�V�S�D�F�K�R�µ���G�H���O�R�V���y�U�J�D�Q�R�V���M�X�U�L�V�G�L�F�F�L�R�Q�D�O�H�V�� 

�9 Sistema de acceso privado:  

Donde para poder consultar las causas civiles y comerciales se requiere autenticación 

de usuario y uso de contraseña, hay diferentes maneras de obtener esta re gistración, 

que puede recaer en el propio Poder Judicial o a través de los Colegios Profesionales 

respectivos. Esta última manera está presente en los Poderes J udiciales de las 

Provincias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta , San Juan, 

Santa Fe, Tierra del Fuego.   

En algunos casos lo es sólo para los abogados matriculados, peritos y dem ás auxiliares 

de Justicia, según los supuestos. En algunas Jurisdicciones se lo hace exte nsivo a las 

partes -el ciudadano- para que pueda consultar el proceso donde tiene  intervención 

(Buenos Aires, Chubut, Santa Fe). 

�9 Sistemas de acceso mixto : 

En algunas áreas del Estado -Poderes Judiciales de Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, 

San Luis, Santiago del Estero- se ofrece una consulta básica por inter net, donde se 

accede a parte de la información pública, pudiéndose buscar los expedient es a través 

de distintos canales, u ofreciéndose la publicación de listados de despacho donde 

obran los expedientes en esas condiciones.  

A otra parte de la información se accede solamente con usuario regist rado.  
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5. La información publ icada y los datos de carácter pers onal . 

La otra variable en estudio en esta Tesis refiere a la presencia  de datos personales 

dentro de la información publicada de las causas civiles y comerciale s en los sistemas 

de consulta .  

Esta parte del análisis se ha realizado sobre algunos de los sistemas seleccionados de 

la muestra en estudio: los que operan bajo la modalidad � ṕública �µ y en la � ćonsulta 

básica �µ de los mixtos. Se han tomado los sistemas donde la información se encuentr a a 

disposición por internet de manera libre y sin restricciones. Por ta nto no se han 

incluido los servicios con acceso privado, donde la consulta queda lim itada a usuarios 

habilitados, como tampoco la sección de acceso restringida de los sistemas mix tos. 

Conforme el siguiente detalle, los sistemas de consulta de modalid ad de acceso  

público  abarcados han sido: Poder Judicial de la Nación; Catamarca; Córdoba; 

Formosa; La Rioja; Mendoza; Río Negro; Santa Cruz y Tucumán.  

Además, la �´�F�R�Q�V�X�O�W�D�� �E�i�V�L�F�D�µ dentro de los sistemas mixtos de los Poderes Judiciales 

de Chaco; Corrientes; Jujuy; Misiones; San Luis y Santiago del Estero.  

 

A los fines del análisis comparado se elaboró la � Ḿatriz de Información Publicada en 

�&�D�X�V�D�V�µ para poder determinar si los servicios seleccionados publican informa ción en 

diferentes secciones de dichos sistemas, a saber: 

�¾ Ficha del expediente :  

Al referirse a causas judiciales, la primera información que arrojan las 

plataformas de consulta es �O�D���´�)�L�F�K�D�µ del expediente; que surge de los registros 

de los sistemas informáticos de gestión con que operan las dependencias 

judiciales. Contiene los datos generales que permiten identificar e l proceso.  

La información que identifica la causa consiste en: numeración (ide ntificador 

numérico o alfa-numérico que se utiliza en los sistemas informá ticos para 

referirse a un expediente, legajo o carpeta judicial), cará tula (apellido y nombre 

de las partes -actor y demandado, según corresponda- y tipo de juicio), fecha de 

ingreso, Juzgado o Tribunal donde tramita, ubicación actualizada (e stado 

procesal), cantidad de fojas, entre otros datos. 

Los campos comunes son: número de expediente y carátula, además de esos  

otros atributos mencionados .  
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�¾ Pasos procesales de la causa :  

Refiere a las actuaciones procesales, que es la información ati nente a los       

movimientos del proceso, los propios de su tramitación.  

  Se diferencian dos tipos de registros de actuaciones procesales:  

�x Descriptores de actuaciones procesales : En los sistemas de 

consulta, las actuaciones del expediente se presentan de manera 

estandarizada, a través de términos propios de cada sistema de 

gestión informático que funcionan como nomencladores.  

Se identifican con ellos a los principales trámites y movimient os de 

�O�D���F�D�X�V�D�����3�R�U���H�M�H�P�S�O�R�����´�3�U�L�P�H�U���G�H�F�U�H�W�R�µ�����´�,�Q�L�F�L�R-�'�H�P�D�Q�G�D�µ�����´�(�V�F�U�L�W�R��

�D�J�U�H�J�D�G�R�µ���� �´�$�� �F�D�V�L�O�O�H�U�R�µ���� �´�3�D�V�H�� �D�� �U�H�V�R�O�X�F�L�y�Q�µ���� �´�6�H�Q�W�H�Q�F�L�D�µ����

�´�3�U�R�Y�H�t�G�R���V�L�P�S�O�H�µ�����H�W�F���� 

Al poseer cada Poder Judicial distintos sistemas de gestión 

informáticos, existen tantas tablas de descriptores de movimientos 

procesales como Jurisdicciones. La codificación que se material iza 

en cada caso concreto la realizan los operadores del sistema de 

gestión procesal, que son los usuarios u operadores internos del 

Poder Judicial.   

 

�x Texto completo  asociado a dichos descriptores :  

    Se pueden distinguir dos sub- grupos:    

�ƒ Escritos presentados por profesionales y terceros : con 

ello se hace referencia a la visualización del contenido de 

los documentos que profesionales , partes y demás 

intervinientes presentan en el trámite de las causas, que 

se encuentran digitalizados y agregados al expediente. 

�ƒ Providencias y resoluciones del órgano judicial : son los 

decretos y decisiones que dispone el Juzgado o Tribunal 

en el trámite de los expedientes. En este caso se alude a 

aquéllos que son factibles de consultar en texto completo 

(visualizar y en su caso, guardar y descargar) de 

diferentes formas de acuerdo al servicio que se trate.  

 

.  
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Matriz de Información Publicada de Causas     

Ficha del 
expediente  

Pasos procesales de la causa 

Identificación del 
expediente (N°, 

carátula , Juzgado, 
ubicación) 

Descriptores 
de actuaciones  

procesales 

Texto completo  

Escritos 
presentados 

Providencias y 
resoluciones del órgano 

judicial 

                  (Fuente: Elaboración propia)  

Del relevamiento realizado se desprende que la Ficha del expedie nte es un elemento 

común en todos los sistemas de consulta (modalidad de acceso público o priv ado ).  

En cuanto a los pasos procesales de la causa, los descriptores de las actua ciones  

también están presentes en todas las plataformas Este vocabulario estanda rizado , 

como se expresara, surge de los nomencladores propios y distintos de cada sistema 

informático de gestión utilizado por los operadores de los órganos jurisdiccionale s.   

Algunas particularidades se pueden encontrar y es dable mencionar en lo referente a la 

publicación de los textos asociados a esos descriptores procesales.  

En los sistemas con modalidad de acceso público, es excepcional la publica ción del 

texto completo de los escritos presentados por profesionales y partes, di gitalizados y 

agregados al expediente.  Sólo en uno de los casos -Poder Judicial de la Nac ión- es 

posible visualizarlos, en tanto han sido escaneados y publicados en formato pdf (es 

�G�H�F�L�U���� �D�O�P�D�F�H�Q�D�G�R�V�� �F�R�P�R�� �´�3�Rrtable Document Format ���µ�� �R�� �´�I�R�U�P�D�W�R�� �G�H�� �G�R�F�X�P�H�Q�W�R��

�S�R�U�W�i�W�L�O�µ������aclaración hecha de que esta publicación no es en todas las causas .  No se lo 

puede considerar, por tanto, una situación generalizada. 

En lo que hace a las providencias y resoluciones adoptados por el órgano j udicial, se 

presentan distintos comportamientos .  

En los sistemas públicos, los decretos de trámite, autos y sentencia s que dispone el 

Juzgado o Tribunal son factibles de consultar en texto completo (visua lizar, guardar y 

descargar en la PC desde la cual se está accediendo a la consulta ) a través de 

diferentes formas y operatorias. En el Poder Judicial de la Nación, se  puede 
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previsualizar y descargar como un archivo pdf; lo mismo en Catamarca, Mendoza, Río 

Negro y Tucumán. En el Poder Judicial de Formosa se muestra la li sta de despacho de 

un órgano, y de la grilla se puede visualizar el proveído (en un visor) y lu ego descargar 

como pdf.  Mendoza también permite ver y descargar proveídos y resolucione s, tanto 

en la lista diaria como en Iurix On Line.  

Los sistemas de acceso �P�L�[�W�R�V�� �D�Q�D�O�L�]�D�G�R�V�� �T�X�H�� �I�X�Q�F�L�R�Q�D�Q�� �F�R�Q�� �´consulta básica �µ no 

publican libremente y sin restricciones el texto completo de pro veídos ni de 

resoluciones o sentencias.  

 5.1. La pres encia de datos pers onales. 

La segunda parte de �O�D���´Matriz de Información Publicada de Causas �µ estuvo orientada a 

identificar la presencia de información de carácter personal .  

Por � �́G�D�W�R�V�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ se puede traer la conceptualización legal de Argentina, que 

entiende por tales a la � ínformación de cualquier tipo referida a personas físicas o de 

�H�[�L�V�W�H�Q�F�L�D���L�G�H�D�O���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�G�D�V���R���G�H�W�H�U�P�L�Q�D�E�O�H�V�µ�����D�U�W�t�F�X�O�R�������G�H���O�D���O�H�\�������������������� 

Hay datos personales que guardan esta calidad per se, en tanto otros adqui eren este 

carácter con la asociación que se hace de los mismos para identif icar a las personas. 

�3�R�U�� �H�O�O�R���� �´�O�R�V���G�D�W�R�V���S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�� �V�R�Q�� �F�X�D�O�T�X�L�H�U�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���U�H�O�D�W�L�Y�D���D una persona física 

viva identificada o identificable. Las distintas informaciones, que rec opiladas pueden 

llevar a la identificación de una determinada persona, tambié n constituyen datos de 

�F�D�U�i�F�W�H�U�� �S�H�U�V�R�Q�D�O�µ��(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/reform/what-personal-data_es).  

La Comisión Europea brinda ejemplos de datos personales, entre otros: nom bre y 

apellidos, domicilio, dirección de correo electrónico, número de document o nacional 

de identidad.  

Los Datos personales nominativos considerados en esta Tesis han sido los siguientes:  

�™ Nombres y apellidos. 

�™ Domicilios. 

�™ Número de documento de identidad.  

Para analizar la privacidad de los datos personales dentro de la  información publicada 

de los sistemas, se ha recurrido a la clasificación de apertura que propone Jiménez- 
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Gómez (2014 ,b) especialmente focalizada en base al momento en que se encuentr a el 

procedimiento o expediente, que diferencia tres momentos: 

�x El input (la entrada o inicio de la causa); 

�x  Lo interno (vistas y deliberaciones);   

�x  El output (relativo a los resultados) .  

El primero (input) coincide con la Ficha del expediente  de la �´Matriz de Información 

Publicada de Causas �µ��   

Lo que e l autor identifica como interno y output se ven reflejados, dentro de dicha 

Matriz, en los Pasos procesales de la causa .  

El análisis estuvo orientado a identificar la presencia de información de carácter 

personal -los datos nominativos detallados- , en esas dos secciones de los sistemas.  

Siguiendo esta distinción, se compara la presencia de datos de cará cter personal a fin 

de indagar los diferentes alcances en los sistemas seleccionados.  

�¾ El input:    

En la Ficha del expediente obran los datos objetivos identificatorios de  la causa .  

Entre estos datos está la carátula del expediente, que se constr uye a partir de los datos 

de las partes y el tipo de juicio: apellido y nombre de actores y demandados e n 

procesos contradictorios, o sólo el actor en causas sin controversia.  

Si bien se identifica a las partes del proceso o litigio, no brinda  algún detalle mayor que 

el citado.  

Es excepcional que se ofrezca una sección separada donde visualizar  el nombre 

completo de los intervinientes: actores, demandados y sus letrados (con los dat os de 

su matriculación, a manera de una grilla, como el caso del Poder Judi cial de la Nación).  

�¾ Lo interno y el output:   

Dentro de los Pasos procesales se pueden distinguir las siguientes situacione s: 

�x Descriptores de actuaciones procesales :   

No hay datos personales por ser una mera referencia a las actuaciones o movimientos 

del proceso.   

�x Texto completo de los escritos presentados:  
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La visualización de este tipo de documentos presenta gran cantidad de datos 

personales que permiten identificar personas, situaciones y element os propios del 

litigio o situación jurídica que se trate.  

A manera ejemplificativa : nombre y apellido completo de los actores, demandados, 

representantes.  

En los escritos digitalizados y escaneados se visualizan datos como el domicilio real de 

los actores y su documento nacional de identidad; copia de los documentos de 

identidad (DNI) y actas de nacimiento (que son ofrecidos como prueba).  

Todo ello constituye información que permite identificar inequí vocamente a una 

persona, en el contexto en que se realiza la consulta, en tanto hac e a la controversia o 

causa en trámite.  

�x Texto completo de proveídos y resoluciones:  

Igual que en el ítem anterior, cuando se publica el texto completo de los dec retos, 

autos o sentencias se visualizan datos identificatorios propios de las pe rsonas. 

Se presenta a continuación un cuadro resumen del estado de situación, teniendo en 

cuenta las distintas etapas de las causas judiciales:  

 

Presencia de datos personales en los sistemas de consulta de causas judic iales en 

materia civil y comercial Justicia Argentina 

 

Etapa de la causa 

Ficha del 

expediente 

(datos 

generales) 

Actuaciones procesales 

Descriptores 

 

Texto completo 

 

De los escritos 

presentados 

 

De los proveídos y 

resoluciones 

 

Visualización de 

datos 

personales 

nominativos 

 

Sí No Sí Sí 

                  Fuente: Elaboración propia.  
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6. Disc usión de los resul tados . 

 6.1. Tran sparencia y los servic ios analizados:  

La temática de esta Tesis, relacionada con la publicidad de la infor mación judicial, ha 

sido enmarcada bajo el eje Transparencia del Estado abierto, y dentro de l a Justicia 

abierta. 

Asimismo , se ha entendido a este servicio en estrecha relación con el apr ovechamiento 

de las TIC y la evolución del gobierno electrónico, trasuntado aquí como la e-justicia. 

En este marco se han puesto bajo estudio los � śistemas de consulta de causas 

�M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�µ, que son los servicios que los Poderes Judiciales argentinos ofrecen a fin 

de posibilitar el acceso, búsqueda y consulta de información actualizada de los 

expedientes que tramitan ante sus órganos jurisdiccionales. A tal fi n se ha recurrido a 

una metodología comparada de los 24 (veinticuatro) sistemas disponib les en las 

páginas web oficiales, a través de los cuales se accede a información de c ausas en la 

materia civil y comercial.  

Se destaca en primer lugar, y como elemento común, que el acceso a es tas 

plataformas de publicación de información se realiza a través de página s web 

institucionales.  

Esto demuestra que los Poderes Judiciales Argentinos, en el ámbito del fuero civil y 

comercial que ha sido el campo de abordaje, y más allá de ca da legislación procesal en 

particular, han puesto sus esfuerzos en aprovechar los avances tecnológicos -

especialmente internet- para la entrega de servicios públicos. 

Podría sostenerse, por tanto, que el acceso a la información actualiz ada del trámite de 

las causas a través de las páginas web institucionales, en el p aís y en el fuero objeto de 

estudio, está asegurado. 

Demostración es que la faz publicidad se materializa bajo las siguien tes modalidades: 

�9 9 (nueve ) de los veinticuatro (24) Poderes Judiciales relevados son de 

acceso público.  

�9 En otros 9 (nueve) se requiere contar con usuario registrado para el 

acceso (denominados privados) .  

�9 6 (seis ) Jurisdicciones son mixtos y se combinan ambas formas.  

Otra característica que hace al acceso a la información ref iere a los usuarios 

habilitados. En 15 (quince) Poderes Judiciales se necesita registración previa, tanto 

para consultar toda la información, como para hacerlo respecto a una parte . En 10 
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(diez) Jurisdicciones sólo está destinado a profesionales; en otra s 5 (cinco ) es 

extensivo hacia las partes del proceso -el ciudadano- .    

A su vez, siguiendo la clasificación anterior, de los 9 (nueve) servic ios identificados 

como acceso privado, 6 (seis) se circunscriben a profesionales y 3 (tres) son más 

amplios. Estas cifras, en la sección de acceso restringido de los 6 (seis) sistemas 

considerados mixtos, se reparten en partes iguales.  

En Argentina , país de carácter federal, se advierte que este servicio de consu lta 

presenta diferentes formas de publicar la información, siendo las m ás frecuentes:  por 

datos de un expediente en particular, lo cual responde al concepto de tra zabilidad del 

proceso judicial; y por listas del despacho de un órgano judicial.   

De la observación realizada se desprende, además, que los parámetr os más habituales 

para la búsqueda de las causas son por atributos del expediente (por cará tula, 

ingresando las palabras a buscar; o por número de la causa); o por el nom bre de las 

partes del juicio. 

Una particularidad que tienen estos sistemas web es que la información  que ofrecen se 

encuentra estructurada y sistematizada, ya que surge de los sistemas inform áticos de 

gestión procesal con que operan los Juzgados y Tribunales.  

El beneficio adicional de esta pr axis es que el acceso que se brinda es centralizado: 

desde un solo lugar se puede consultar información actualizada de las causas o  

expedientes que corresponden a todo un grupo de Juzgados o Tribunales. Ésto lo 

diferenc ia de otras modalidades de publicidad más recientes como las r edes sociales, 

que quedan circunscriptas a pocos organismos o a uno solo, como las difusiones a  

través de cuentas de twitter.  

 6.2. La inform ación pro cesal:   

La información que se ha analizado en esta Tesis es pública por su ubic ación (en el 

Estado, en el caso, Poder Judicial) pero no por su destino, porque está orie ntada a 

brindar un servicio cual es la posibilidad del seguimiento remoto de un a causa y su 

trámite actualizado.  

A su vez, la materia del litigio hace al ámbito del Derecho P rivado y el interés de 

quienes tienen participación e interés legítimo en la causa.  

Tanto de la doctrina como de la ley nacional 25.326 han surgido dist intas 

clasificaciones de los datos personales. Hay datos personales que s e clasifican como 

nominativos, respecto de los cuales dicho texto legal (artícul o 5, inciso 2, apartado c) 
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establece que no se requiere el consentimiento de su titular p ara su tratamiento. Estos 

datos, aunque simplemente identificatorios, comienzan a tener alg unas 

particularidades cuando se incorporan al trámite de los procesos.  

Importante es recalcar que la información que se recolecta lo e s para el cumplimiento 

de una función del Estado, que es la de impartir justicia. Sin perjuicio de lo cual, a la 

vez, se relaciona con una situación de la vida privada como es ser par te de un juicio y el 

trámite procesal de la causa.  

Caballero (2011) habla de la información que ingresa al pro ceso, y los problemas que 

genera su divulgación y el tema de la privacidad. Por ejemplo, en c uestiones como el 

nombre y domicilios de las partes en el juicio; o en detalle s -directa o indirectamente 

relacionados con la materia del juicio- que pueden resultar no s ólo de difícil manejo 

para los tribunales sino que la falta de políticas para su tratami ento deriva por lo 

general en afectaciones de otros derecho s. 

 6.3. La priv acidad de los datos perso nales dentro de los servic ios 

analizados: 

Los sistemas de consulta web analizados no son bases de datos personale s, por lo cual 

no quedan enmarcados en las previsiones de la normativa legal a rgentina (ley nacional 

25.326).   

Ello no es óbice para reconocer similitud con las bases de datos -a las cuales se les 

brinda protección legal- en tanto ambos ofrecen datos de manera estructur ada.   

Sin perjuicio de no encuadrar legalmente como �´�E�D�Q�F�R�V�� �G�H�� �G�D�W�R�V���� �X�� �R�W�U�R�V�� �P�H�G�L�R�V��

�W�p�F�Q�L�F�R�V���G�H���W�U�D�W�D�P�L�H�Q�W�R���G�H���G�D�W�R�V�µ���V�H�J�~�Q���H�O���D�U�W�t�F�X�O�R�������G�H���O�D���O�H�\ citada , es dable advertir 

que en el contexto de estos servicios se encuentra información de carácter  personal.  

Siendo así, se advierte que al divulgarse datos personales se puede afectar el derecho 

a la privacidad procesal, cuando los asuntos del conflicto de fondo hacen a l Derecho 

Privado y sólo al interés, en principio, de las partes y sus profesionales, no habiendo un 

interés público social en el proceso.    

Valga expresar que el propósito de la protección no está directamente en los datos 

personales como un fin en sí mismo, ya que son datos personales comunes, no 

sensibles; sino que se podría apelar a una �´�H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D���G�H���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ���G�H���T�X�L�H�Q�H�V���V�R�Q��

parte de un proceso judicial.  

Al publicarse -aún siendo datos meramente nominativos- se invade un aspecto de 

privacidad: mostrar información de carácter personal difunde una situa ción que hace a 

la privacidad como es ser parte y tener intervención en un proc eso judicial. Más allá de 
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la protección del dato personal como derecho autónomo, es cómo ese da to personal 

permite identificar a una persona en una situación de la vida priva da.  

Por eso se hace hincapié en la privacidad procesal en entornos digitales.   

 6.4. Cómo conjugar d ispon ib ilidad / p riva cidad: 

En tanto la práctica en estudio se basa en el ofrecimiento de un se rvicio judicial 

vinculado con la información de este sector estatal, se ha pue sto el centro en una parte 

de la privacidad, relacionada con los procesos judiciales, y la publicac ión de datos 

personales, en lo que se entiende como una tensión con la privacidad procesal  digital.    

Importante es esta aclaración ya que no se ha cuestionado el ac ceso a la información 

de los expedientes ni la regulación legal-procesal, sino cómo es la rel ación entr e la 

disponibilidad de información (como práctica real) y la presencia  de datos de carácter 

personal. El planteo ha sido hasta dónde, cuando se ofrece un servici o web para la 

mejora de la relación con la ciudadanía, se pone en tensión otra  esfera.  

El cometido ha consistido en ponderar apertura-disponibilidad y pri vacidad.  

Para ello, es dable dejar sentadas algunas buenas prácticas, de man era tal que las 

distintas reglamentaciones y praxis que se adopten tengan en cuenta l a privacidad de 

las personas y sus datos personales, al ser judicializados:  

�™ Así, en el marco de las distintas prácticas de publicidad judicia l, se propone que 

la información procesal disponible con modalidad de acceso público -de 

manera libre y sin restricciones- permita solamente la visualización de datos 

básicos del proceso, como el número de expediente o los descriptores 

procesales que hacen al trámite de la causa.  

�™ De esta manera, para la consulta del texto completo asociado a escritos 

presentados por profesionales o partes, o generados por los órganos judici ales 

-en cuyos contenidos se observa gran cantidad de datos personales-, ser ía 

necesario contar con usuario habilitado, legitimado a tal fin .  

Con estas pautas se evitaría la publicidad irrestricta de los escri tos que los 

intervinientes presentan como impulso de la causa; y la visualizac ión del texto 

completo de decretos, resoluciones y sentencias, como así también ot ros elementos 

que se incorporan -por ejemplo, como prueba- a lo largo de su tramitaci ón; todos los 

cuales contienen y exponen información de carácter personal. 
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Capí tul o 5. Concl usi ones. 
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Conc lusio nes y refle xión final: 

Esta Tesis ha puesto en análisis �O�R�V�� �´�6�L�V�W�H�P�D�V��de �F�R�Q�V�X�O�W�D�� �G�H�� �F�D�X�V�D�V�� �M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�µ, que 

son los servicios a través de los cuales, por medio de internet, los Pode res Judiciales 

argentinos publican información del trámite de los procesos civiles y comer ciales ; 

ponderando la relación existente entre la información judicial que se  pone a disposición 

dentro de este servicio público, y la privacidad de los datos personales.  

En primer lugar, se ha materializado el encuadre teórico de la temática dentro del 

enfoque de Estado abierto, extensivo al sector judicial -Justicia ab ierta- ; en el cual, 

como se expresara, no son muchos los estudios existentes a la fecha .  

En este contexto, se ha considerado el binomio disponibilidad de la información / 

privacidad de los datos personales en dos sentido s. 

Por un lado, dentro del Estado abierto, la desagregación de uno de sus pil ares, la 

Transparencia; componente que también se extiende y adquiere particular idades en 

Justicia abierta .   

Y en otro sentido, las construcciones teóricas atinentes a la privacidad -en su distinción 

con la intimidad- y la protección de datos personales ; relacionadas con los entornos 

digitales y el impacto de las tecnologías. Vinculadas con el eje  Transparencia, la 

publicidad de la información judicial cobra especial transcendenci a; más 

especialmente, la publicidad procesal por internet. 

A la par, el marco referencial y normativo, en correlación con  el anterior, presenta una 

sistematización donde se ubican los principales documentos estraté gicos sobre 

Justicia abierta surgidos e n el ámbito latinoamericano. Seguidamente, distintos 

pronunciamientos atinentes al amparo a la vida en la era digital y l a protección de datos 

personales, emanados de organismos internacionales y espacios de estudio .  

En la parte correspondiente al plexo legal argentino, se ha hec ho referencia tanto a las 

normas constitucionales y Tratados internacionales que tutelan el  derecho a la vida 

privada, como a las vinculadas directamente con la protección de los d atos personales; 

donde se desarrollan expresamente aquéllos tomados en consideración en la 

investigación de campo.    

Por su parte, l a metodología utilizada a fin de abordar la práctica en estud io ha 

consistido en una estrategia de triangulación cualitativa y cuant itativa, a fin de 

explorar, caracterizar y clasificar las distintas modalidades que  adopta la praxis de los 

sistemas de consulta. Además a través de una metodología cuantitativa  se ha 

recopilado, procesado y analizado la información disponible a partir de la s páginas de 

internet oficiales del sector Justicia argentino -integrado por  las 23 (veintitrés) 

provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires más el Poder Judicial de la Nación-. 
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El universo de la investigación lo han conformado 24 (veinticuatro) sistemas de  

consulta de causas en materia civil y comercial; esquema que fue relevado en los 

portales web del Poder Judicial argentino s. 

Identificados y agrupados de acuerdo a diversos criterios -formas de acceso; usuar ios 

autorizados; modalidades de publicación-, se seleccionó una parte de esta muestra a 

fin de analizar la otra variable en estudio, consistente en la presencia de datos 

personales nominativos (nombres y apellidos; domicilios; número de docu mento de 

identidad) dentro de la información publicada de las causas.  

Este análisis - �S�R�U���P�H�G�L�R���G�H���O�D���´�0�D�W�U�L�]���G�H���,�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���3�X�E�O�L�F�D�G�D���H�Q���&�D�X�V�D�V�µ- se realizó 

diferenciando dos secciones dentro de los sistemas ���� �O�D�� �´Ficha �µ del expediente y los 

Pasos procesales de la causa (subdividiendo este ámbito entre regi stración de 

descriptores estandarizados de actuaciones procesales y visualizaci ón íntegra del 

texto de los documentos judicializados). 

En la discusión de los resultados obtenidos, se hizo hincapié en diversas aristas tales 

como la relación entre el eje Transparencia del Estado abierto, y dentro de Justicia 

abierta, con los servicios en estudio; la información disponible -públi ca por su 

ubicación pero no por su destino, ya que está orientada a brindar un se rvicio cual es la 

posibilidad del seguimiento remoto de una causa y su trámite actuali zado-; la 

privacidad de los datos personales con especial relevancia en la informa ción de los 

procesos judiciales y los entornos digitales; y algunas pautas de cómo conjugar 

disponibilidad /privacidad en la materia. 

Sentado lo anterior, se mencionan las siguientes conclusiones en relación a los 

objetivos propuestos. 

�™ El principal cometido -examinar y evaluar las prácticas de Justic ia abierta 

referidas a los sistemas para la consulta de la información de ca usas judiciales en 

materia civil y comercial, en su relación con el derecho fundam ental de las personas y 

ciudadanos vinculado con la privacidad y la información de carácter personal- ha sido 

estructurado y desarrollado tanto en sus marcos teórico y referencial-no rmativo, como 

en el trabajo de campo.  

El acceso de las partes y de terceros a la información procesal ha a meritado, en este 

sentido, considerar lo que se entiende como la privacidad procesal por inte rnet.  

Por ello es que se ha hecho hincapié en la protección a la vida privada en los entornos 

digitales y la publicidad de información por internet; como parte del ofreci miento de un 

servicio público que, en lo particular, está destinado y orientado a  facilitar que las 

partes de un proceso, los profesionales intervinientes o la sociedad en gene ral, según 
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los supuestos, puedan acceder y consultar el  seguimiento , estado y trámite de las 

causas judiciales.  

Es posible manifestar, por tanto, el gran avance que en materia de publicidad de la 

información judicial como expresión de Transparencia de los procesos judiciales se 

advierte en el campo en estudio; en tanto la totalidad de las Jurisdiccio nes argentinas 

ofrecen estos servicios.  Queda demostrado, en el ámbito del fuero civil y comercial ,  y 

más allá de cada legislación procesal en particular, que este sec tor estatal ha puesto 

sus esfuerzos en aprovechar los avances tecnológicos -especialmente inter net- para la 

entrega de servicios como el referenciado. 

�™ Los servicios web estudiados se vinculan con la temática de la publ icidad 

de la información judicial-procesal; destacándose su relación con el aprovechamiento 

de las TIC y la evolución del gobierno electrónico, entendido aquí como la  e-justicia.  

Como características comunes a estas plataformas se pueden  mencionar que se 

encuentran disponibles en las páginas web institucionales de los Poderes Judic iales ; 

ofrecen información de manera actualizada, estructurada y sistemat izada -que surge 

de los sistemas informáticos de gestión procesal con que operan Juzgados y 

Tribunales-; y que el acceso centralizado permite desde un solo lugar  la co nsultar de 

información actualizada de expedientes de todo un grupo de Juzgados o Tribunales.    

�™ Identifica dos los 24 (veinticuatro) servicios web que los portales judiciale s 

poseen orientados al acceso a la información de las causas en la mat eria civil y 

comercial, se los ha clasificado en función de tres criterios .  

Según las formas de acceso a la información hay sistemas públicos, priva dos y mixtos. 

Estos últimos, a su vez, �S�U�H�V�H�Q�W�D�Q���S�D�U�W�H���G�H���O�D���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�y�Q���V�L�Q���U�H�V�W�U�L�F�F�L�R�Q�H�V�� ���´�F�R�Q�V�X�O�W�D��

�E�i�V�L�F�D�µ���� �\�� �R�W�U�D�� �U�Hstringida al acceso con usuario habilitado. Los sistemas públicos y 

privados representan el 75 % de la muestra en estudio; el 25% com binan ambas 

(mixtos). No puede advertirse, por tanto, que una modalidad de acceso sea la 

tendencia principal dentro de esta praxis. 

En lo que hace a l acceso por medio de usuario registrado, la mayoría de las prácticas 

identificadas sólo permiten la consulta a los profesionales intervin ientes en el proceso; 

en un número menor se lo hace extensivo a los ciudadanos que son parte de los l itigios. 

Las modalidades de publicación de la información disponible pueden pre sentarse a 

través de distintos canales. Una de ellas es la búsqueda por expediente específ ico, que 

es la manera preferida por las plataformas. Otra -de menor uso- se verifica por medio 

del acceso a las listas del despacho diario por organismo. En algunas Jurisdicc iones se 

combinan y ofrecen ambas opciones. 
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�™ La privacidad procesal en entornos digitales: 

La información disponible a través de estos sistemas refiere a  asuntos y conflictos de 

fondo que hacen al Derecho Privado y sólo al interés, en principio, de las partes y sus 

profesionales, no habiendo un interés público social en el proceso. La protección no 

está directamente en los datos personales como un fin en sí mismo, sino en la 

�´�H�[�S�H�F�W�D�W�L�Y�D���G�H���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�µ���G�H���T�X�L�H�Q�H�V���V�R�Q���S�D�U�W�H���G�H���X�Q���S�U�R�F�H�V�R���M�X�G�L�F�L�D�O���� 

Al publicarse datos -a un siendo datos meramente nominativos- se invade un aspecto de 

privacidad: mostrar información de carácter personal difunde una situa ción que hace a 

la privacidad como es ser parte y tener intervención en un proc eso judicial. Más allá de 

la protección del dato personal como derecho autónomo, cobra valor el dato personal 

en cuanto permite identificar a una persona en una situación de la  vida privada.  

Relacionado con lo anterior, e l análisis de estos servicios en función del derecho a la 

privacidad, enfocado a la protección de los datos personales en entornos digitales , se 

ha materializado sobre una parte de la muestra en estudio, correspond iente a los que 

se presentan con �D�F�F�H�V�R���S�~�E�O�L�F�R���\���D�O���V�H�F�W�R�U���G�H���´�F�R�Q�V�X�O�W�D���E�i�V�L�F�D�µ���G�H���O�R�V���P�Lxtos. 

A tal fin se distinguieron dos secciones dentro de la información publi cada en los 

�V�L�V�W�H�P�D�V�����O�D���´�)�L�F�K�D�µ���G�H�O���H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H���\���O�R�V���3�D�V�R�V���S�U�R�F�H�V�D�O�H�V���G�H���O�D���F�D�X�V�D���� 

Dentro de estos últimos, se han diferenciado dos tipos principales de re gistraciones de 

actuaciones procesales: los descriptores por un lado; y el texto completo asociado a 

los mismos (dentro de los cuales se separan dos sub-grupos: escritos pr esentados por 

profesionales y terceros; y providencias y resoluciones del órgano judicia l). 

Con esta sistematización se analizó la presencia de datos personal es nominativos, 

consistentes en: nombres y apellidos, domicilios y número de documento de id entidad. 

�/�D�� �´�)�L�F�K�D�µ�� �G�H�O�� �H�[�S�H�G�L�H�Q�W�H�� ���L�Q�S�X�W�� �G�H�� �O�D�� �F�D�X�V�D���� �-�L�P�p�Q�H�]-Gómez, 2014,b) posee como 

atributos, entre otros, el número y la carátula del expedient e. Si bien ésta se construye 

habitualmente a partir de los datos de las partes y el tipo de juici o, no brinda algún 

detalle mayor que el citado. 

En los Pasos procesales (lo interno y el ouput, Jiménez-Gómez, 2014 , b) se advierten 

las siguientes particularidades:  

�x La publicidad de los descriptores procesales no ofrece datos personales por ser 

referencias estandarizadas de las actuaciones o movimientos del proce so. 

�x El texto completo de los escritos presentados y digitalizados agr egados a la 

causa: la visualización de este tipo de documentos presenta gran cantidad de datos 

de carácter personal que permiten identificar personas, situaciones y el ementos 

propios del litigio o situación jurídica en trámite.  
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donde se están discutiendo nuevos Códigos e institutos procesales en la J usticia civil y 

comercial de este país.  

No se debe olvidar, por otra parte, otros posibles análisis y desafíos a resolve r en la 

tensión con la privacidad frente al avance de los procesos totalme nte electrónicos, la 

puesta a disposición de información que surge de las audiencias orales, l a transición 

de lo escrit o a lo oral, la impronta de la inmediación y las redes sociales.  

Con lo anterior se deja plasmada la cuasi-constante preocupac ión por cómo seguir 

conjugando principios y esferas tan importantes como transparencia y publ icidad, por 

un lado, junto a otros como privacidad y protección de datos personales , a la luz de los 

avances de las realidades y desafíos que impongan las nuevas tecnologías.- 
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Anexo.  
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Poder Judicial 

Enlace web (link) de acceso a los Sistemas  

web de Consulta relevados 

PJ de la  Nación http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam 

Buenos Aires https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp 

Catamarca http://www.juscatamarca.gob.ar/consexped.php 

Chaco https://www.justiciachaco.gov.ar/dtiol/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdtiol%2fdefault.aspx 

Chubut https://serconex.juschubut.gov.ar/sys/Login.aspx 

Córdoba https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/servicios/ConsultaJuicios.aspx 

Corrientes https://iol.juscorrientes.gov.ar:8443/iurix-online/ 

Entre Ríos http://www.jusentrerios.gov.ar/acceso-a-mesas-virtuales-er/ 

Formosa http://www.jusformosa.gov.ar/index.php/despacho-main 

Jujuy http://sigj.justiciajujuy.gov.ar/mentradas/index.php/consulta_web/index%20 

La Pampa http://www.jusonline.gov.ar/Autentificacion.asp 

La Rioja https://justicialarioja.gob.ar/index.php/servicios/listado-de-despachos 

Mendoza 
http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/ingreso.php?donde=listas.php 

http://www.jus.mendoza.gov.ar/iurix-online/public/index.xhtml 

Misiones 
http://www.jusmisiones.gov.ar/consultas_online/forms/despachos/listado.php 

https://www.jusmisiones.gov.ar/gestionexpedientes/ 

Neuquén http://200.70.33.137/ConsultaCivilDextra.nsf 

Río Negro 

http://servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/common/iframe/ver.php?titulo=Consulta
%20de%20Expedientes&menuLateral=servicios/menu-

lateral.php&urlIframe=http%3A%2F%2Fservicios.jusrionegro.gov.ar%2Finicio%2Fser
vicios%2Findex.php%3Fr%3DexpedientesPublicos%2Fproveido%2Fbuscar&url=http:

//servicios.jusrionegro.gov.ar/inicio/web/&altura=920px 

Salta http://consultacivil.justiciasalta.gov.ar:8080/iurix-online-salta/ 
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Poder Judicial 

Enlace web (link) de acceso a los Sistemas  

web de Consulta relevados  

San Juan https://www.pjsjonline.gob.ar/online/do 

San Luis 

https://nuevo.giajsanluis.gov.ar/auth/realms/pjsl/protocol/openid-
connect/auth?client_id=iol-

ui&redirect_uri=https%3A%2F%2Fnuevo.giajsanluis.gov.ar%2Fiol-
ui%2F&state=db3f4c25-8bae-4bbb-b9dc-ac937a667d0b&nonce=2d3d033f-0433-

4218-8ee0-
e3f68654c2d7&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid 

Santa Cruz https://www.jussantacruz.gob.ar/index.php/ser-online/seguimiento-de-expedientes-2 

Santa Fe http://www.justiciasantafe.gov.ar/js/index.php?go=i&id=6021 

Santiago del Estero https://oficinavirtual.jussantiago.gov.ar/ 

Tierra del Fuego https://servicio.justierradelfuego.gov.ar/ 

Tucumán https://l6.justucuman.gov.ar/TipodeBusqueda.aspx 

 

Fuente: elaboración propia (Fecha de relevamiento: 10.6.2019) 
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Datos de Carácter Personal, junto a su Protocolo Adicional, aproba do en Estrasburgo, 

�����������������������´�&�R�Q�Y�H�Q�L�R���������µ���G�H�O���&�R�Q�V�H�M�R���G�H���(�X�U�R�S�D); https://rm.coe.int/16806c1abd 

Cuarto Plan de Gobierno Abierto de Argentina 2019 - 2021; 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuarto_plan_de_acc ion_nacional_de_gobi

erno_abierto_-_version_digital_-_argentina.pdf 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Novena Conferencia 

Internacional Americana Bogotá, Colombia (1948); 

 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 

Declaración de Gobierno Abierto (2011) de la Alianza para el Gobi erno Abierto (OGP); 

https://www.opengovpartnership.org/es/process/joining-ogp/open-government-

declaration/  

Declaración Universal de Derechos Humanos (Organización de Naciones Unidas, 

10.12.1948) ; https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

Declaraciones y Conclusiones de la XXV Cumbre Iberomericana �² Reuniones Ministeriales; 

https://www.segib.org/docs-cumbre-cartagena/3_24.php  

Decreto reglamentario de la ley argentina 25.326 - N° 1558/2001 (actua lizado); 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70368/texac t.htm  

Diccionario de la Real Academia Española; https://www.rae.es/di ccionario- de-la-lengua-

espanola/la-23a-edicion-2014 

�´�'�L�U�H�F�W�U�L�F�H�V�� �T�X�H�� �U�H�J�X�O�D�Q�� �O�D�� �S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G�� �\�� �H�O�� �I�O�X�M�R���W�U�D�Q�V�I�R�Q�W�H�U�L�]�R�� �G�H�� �G�D�W�R�V��

�S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�� ���������������� �2�&�'�(����https://www.oecd.org/sti/ieconomy/15590267.pdf ¸ 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Directrices_OCDE_privacidad.pdf 

�´�'�H�F�O�D�U�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �1�X�H�Y�R�� �/�H�y�Q�µ���� �&�X�P�E�U�H�� �(�[�W�U�D�R�U�G�L�Q�D�U�L�D�� �G�H�� �O�D�V�� �$�P�p�U�L�F�D�V��������������������

http://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_referencia/CumbreAmericasMex ico_DeclaracionL

eon.pdf 

Declaración de México, IV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Pe rsonales, 

México (2005);  

 http://transparencia.udg.mx/sites/default/files/IV%20Encuentro%20Ib eroamericano%20de

%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20M%C3%A9xico.pdf, pp 

257-261 

�'�R�F�X�P�H�Q�W�R�V�� �G�H�O�� �6�H�P�L�Q�D�U�L�R�� �´�,�Q�W�H�U�Q�H�W�� �\�� �6�L�V�W�H�P�D�� �-�X�G�L�F�L�D�O�� �H�Q�� �$�P�p�U�L�F�D�� �/�D�W�L�Q�D�� �\�� �H�O�� �&�D�U�L�E�H�µ����

http://www.iijusticia.edu.ar/heredia/informacion_judicial.htm, 2003 .   
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Documentos del Comité Jurídico Iberoamericano (CJI) de la O.E.A:  

 - CJI/RES. 186/12; 

 http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/informes_culminados_recientemen te_Proteccion_Datos

_Personales_CJI-res_186_LXXX-O-12.pdf 

 - CJI/doc.450/14;  

 http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/informes_culminados_recientemen te_Proteccion_Datos

_Personales_CJI-doc_450-14.pdf 

 - CJI/doc.474/15 rev.2;  

 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/proteccion_datos_personales_docum entos_referencia

_CJI-doc_474-15_rev2.pdf 

Documentos del Departamento de Derecho Internacional (DDI) de l a O.E.A: 

 - CP/CAJP-2921/10 ;  http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2921-10_rev1_corr1_esp.pdf   

 - �´�(�V�W�X�G�L�R���F�R�P�S�D�U�D�W�L�Y�R�����S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���G�D�W�R�V���H�Q���O�D�V���$�P�p�U�L�F�D�V�µ;  

   http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-3063-12.pdf 

�´�(�V�W�i�Q�G�D�U�H�V�� �G�H�� �3�U�R�W�H�F�F�L�y�Q�� �G�H�� �'�D�W�R�V�� �G�H�� �O�R�V�� �(�V�W�D�G�R�V�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ�� �G�H�� �O�D�� �5�H�G��

Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), 2017; 

http://www.redipd.es/documentacion/common/Estandares_Esp_Con_logo_RIP D.pdf. 

Glosario del Protocolo Técnico de Datos y de Procesos - Convenio Interjudisdic cional de 

Datos Abiertos de Justicia Argentina, Versión II, 26.2.2018;  

 http://datos.jus.gob.ar/marco-legal,https://github.com/datos-justic ia-argentina/Protocolo-

de-implementacion-Convenio-Interjurisdiccional- de-Datos-Judiciales-Abiertos-version-

II/blob/master/Protocolo%20de%20Implementaci%C3%B3n%20del%20Convenio%2 0Interj

urisdiccional%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Justicia%20versi%C 3%B3n%20II.pdf  

Glosario de la Organización de Estados Americanos; 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales_glosario.a sp 

Informe de Conclusiones del Área de Transparencia y rendición de cuentas, XVII Congre so 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administraci ón Pública, 

Cartagena, Colombia (2012);  

ttps://www.clad.org/images/pdf/Congreso/17/Informe_de_Relatoria_ -

Transparencia_2012.pdf  

Informe de Relatoría de Área Temática: El Gobierno Abierto como i mpulsor de la 

transparencia, la ética y la creación de valor público, XVIII Congr eso del Clad, Montevideo, 

Uruguay (2013);  https://www.clad.org/images/pdf/Congreso/18/AT7.pd f 

Informe de Relatoría del Área de Gobierno Abierto, XX Congreso de l CLAD, Lima (2015); 

https://www.clad.org/images/pdf/Congreso/20/AT7.pdf  
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Ley argentina 25.326 y modificatorias;  

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64 790/texact.htm 

Ley argentina 27.483;  

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/ 318245/norma.htm; 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/ 318245/ley27483.pdf 

Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe;  

 https://isileg.senadosantafe.gob.ar/ley/fichaley?idLey=1566 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU; 

https://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos .  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea G eneral de Naciones Unidas, 

19.12.1966) ; https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto de Argentina 2013-2 015; 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/pl an/files/1_ARGENTINA_201

3-2015_0.pdf 

�´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �\�� �5�H�F�R�P�H�Q�G�D�F�L�R�Q�H�V�� �S�D�U�D�� �O�D�� �3�U�R�P�R�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�D�� �-�X�V�W�L�F�L�D�� �$�E�L�H�U�W�D�� �Hn los Poderes, 

�Ð�U�J�D�Q�R�V�� �\�� �2�U�J�D�Q�L�V�P�R�V�� �-�X�G�L�F�L�D�O�H�V�� �,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ���� �*�U�X�S�R�� �G�H�� �7�U�D�E�D�M�R�� �´�-�X�V�W�L�F�L�D��

�,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�D�� �$�E�L�H�U�W�D�µ���� �K�W�W�S�������Z�Z�Z���F�X�P�E�U�H�M�X�G�L�F�L�D�O���R�U�J���M�X�V�W�L�F�L�D-

abierta/download/879/587/15  

�´�3�U�L�Q�F�L�S�L�R�V�� �U�H�F�W�R�U�H�V�� �V�R�E�U�H�� �O�D�� �U�H�J�O�D�P�H�Q�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�� �O�R�V�� �I�L�F�K�H�U�R�V�� �F�R�P�S�X�W�D�G�R�Uizados de datos 

�S�H�U�V�R�Q�D�O�H�V�µ�� ���$���5�(�6�������������� �G�H�O�� ��������������������������https://undocs.org/es/A/RES/45/95 ; 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2015.pd f 

�´�3�U�R�S�X�H�V�W�D���G�H���5�H�J�O�D�V�� �H���,�Q�G�L�F�D�G�R�U�H�V���V�R�E�U�H���H�O���7�H�P�D�����´�7�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�L�D�����5�H�Q�G�L�F�L�y�Q���G�H���&�X�H�Q�W�D�V���H��

�,�Q�W�H�J�U�L�G�D�G���G�H���O�R�V���6�L�V�W�H�P�D�V���G�H���-�X�V�W�L�F�L�D���,�E�H�U�R�D�P�H�U�L�F�D�Q�R�V�µ�������������������5�H�X�Q�L�R�Q�H�V���3�U�H�S�D�U�D�W�R�U�L�D�V��

para la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana; 

http://anterior.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_fi le?p_l_id=587624&folderId=76

9791&name=DLFE-6188.pdf 

Reglas de Heredia;  http://www.iijusticia.org/heredia/Reglas_de _Heredia.htm 

Resoluciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública Argentina : 

 - N° 40/2018 ; https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/187739/201 80706 

 - N° 47/2018 y sus Anexos; 

  https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/188654 /20180725?busqueda=1 

Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas: 

 - 18.12.2013 (A/RES/68/167); https://undocs.org/es/A/RES/68/1 67 
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 -  25.9.2015 (A/RES/70/1);  

 https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf 

 - 19.12.2016 (A/RES/71/199) ; https://undocs.org/es/A/RES/71/199    

 - A/RES/73/179 (distribuida el 21.1.2019) ;  https://undocs.org/es/A/RES/73/179 

Resoluciones de la Organización de los Estados Americanos:   

 - AG/RES. 2842 del 2014;  

 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2842_XLIV-O-14.pdf 

 - AG/RES. 2811 del 2013;  

 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2811_XLIII-O-13_esp.pdf 

 - AG/RES. 2727 del 2012;  

 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2727_XLII-O-12.pdf   

 -  AG/RES. 2661 del 2011; http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_266 1_XLI-O-11_esp.pdf) 

Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:  

 - A/HRC/28/39 distribuida 19.12.2014 ;  https://www.undocs.org/es/A/HRC/28/39 ;  

 - �´�(�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���H�Q���O�D���H�U�D���G�L�J�L�W�D�O�µ���$���+�5�&���5�(�6������������; 

 https://undocs.org/es/a/hrc/res/28/16   

 - �´�(�O���G�H�U�H�F�K�R���D���O�D���S�U�L�Y�D�F�L�G�D�G���H�Q���O�D���H�U�D���G�L�J�L�W�D�O�µ���$���+�5�&���5�(�6�������������� 

 https://undocs.org/es/A/HRC/RES/34/7 

 -  A/HRC/37/62; https://undocs.org/es/A/HRC/37/62  

 - A/HRC/39/29 ; https://undocs.org/es/A/HRC/39/29. 

Segundo Plan de Gobierno Abierto de la República Argentina 2015 - 2017; 

https://www.opengovpartnership.org/wp-

content/uploads/2001/01/Argentina_NAP2_V.2.pdf 

 �6�H�P�L�Q�D�U�L�R�� �´�,�Q�W�H�U�Q�H�W�� �\�� �6�L�V�W�H�P�D�� �-�X�G�L�F�L�D�O�� �H�Q�� �$�P�p�U�L�F�D�� �/�D�W�L�Q�D�� �\�� �H�O�� �&�D�U�L�E�H�µ���� �&�R�V�W�D�� �5�L�F�D�� ����������������

http://www.iijusticia.edu.ar/heredia/docs.htm 

Tercer Plan de Gobierno Abierto de Argentina 2017 - 2019; 

https://drive.google.com/file/d/0B6plaXO3RncLWjNGTW1JRHdZTVk/view ; 

https://drive.google.com/file/d/0B6plaXO3RncLQkxkZ01UX2pGUjQ/view 

 

Páginas web  (fecha de consul ta agost o 2019): 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); https://www.opengovpartnershi p.org/ ; 

https://www.opengovpartnership.org/our-members/?lang=es  
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Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA-;  http://www.cejame ricas.org/;  

http://www.cejamericas.org/areas- de-trabajo/reforma-a- la-justicia-civil 

CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo; 

https://www.clad.org/ ;    https://www.clad.org/declaraciones  

CEPAL �² Comisión Económica para América Latina y el Caribe;  

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto  ;  

 https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/CEPALyEstadoAbierto. 

Conclusiones del XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal. Comisión  Civil. 

Jurisdicción y nuevas tecnologías. Santiago del Estero 14, 15 y 16 .9.2017; 

https://www.aadproc.org.ar/xxix-congreso-nacional- de-derecho-procesal/426-

comision-civil-jurisdiccion-y-nuevas-tecnologias 

Cumbre Judicial Iberoamericana; http://www.cumbrejudicial.org/ ; 

http://www.cumbrejudicial.org/justicia-abierta ; http://www.cumbrejudicial.org/justicia-

abierta/item/587-principios-y-recomendaciones-para- la-promocion- de-la-justicia-

abierta 

Organización de los Estados Americanos:  

http://www.oas.org/es/sla/cji/comite_juridico_interamericano. asp ; 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional.asp  

Portal de datos abiertos de la justicia argentina; http://datos.jus.gob.ar/  

�3�U�R�J�U�D�P�D���´�-�X�V�W�L�F�L�D�����������µ���G�H���$�U�J�H�Q�W�L�Q�D����https://www.justicia2020.gob.ar/  

Programa de Justicia Abierta; https://www.justicia2020.gob.ar/eje- institucional/programa-

justicia-abierta/ 

Red Iberoamericana de Datos Personales; http://www.redipd.org/index-id es-idphp.php 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/wha t-personal-data_es 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-estado-parte-del-c onvenio-108 

http://www.iijusticia.edu.ar/heredia/informacion_judicial.htm 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personales.asp 

https://www.opengovpartnership.org/es/policy-areas/ 

World Justice Project; https://worldjusticeproject.org/  


