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2.1.

cobre especial sentido el enfoque regulatorio europeo, tal y como examinaremos
a continuación, así como la línea de abordaje de los principales instrumentos
internacionales.

El enfoque basado en riesgos como eje central del Reglamento Euro-
peo sobre Inteligencia Artificial

El RIA, contempla un modelo de cumplimiento normativo y gestión de riesgos
con un enfoque preventivo y proactivo. A los efectos que nos interesan, se basa,
por una parte, en un sistema de evaluación de conformidad, que cuenta con
concretos instrumentos preventivos como el análisis de riesgos, como una obli-
gación impuesta a los proveedores y, por otra, con la imposición de la obligación
del estudio de impacto de derechos fundamentales para ciertos implementadores
de sistemas de IA de alto riesgo (COTINO, 2025).

En dicho sentido, el Considerando 8 RIA, contempla la necesidad de contar
con un marco jurídico de la Unión que establezca unas normas armonizadas en
materia de IA para impulsar el desarrollo, la utilización y la adopción en el mer-
cado interior de la IA y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel elevado de pro-
tección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad y la protección
de los derechos fundamentales, en particular la democracia, el Estado de Dere-
cho y la protección del medio ambiente, reconocidos y protegidos por el Dere-
cho de la Unión.

Por su parte, el Considerando 27 del RIA recoge los 7 principios éticos reco-
gidos en las directrices del Grupo de Expertos, con el siguiente significado:

– Por «acción y supervisión humanas» se entiende que los sistemas de IA
se desarrollan y utilizan como herramienta al servicio de las personas, que
respeta la dignidad humana y la autonomía personal, y que funciona de
manera que pueda ser controlada y vigilada adecuadamente por seres huma-
nos.

– Por «solidez técnica y seguridad» se entiende que los sistemas de IA se
desarrollan y utilizan de manera que sean sólidos en caso de problemas y
resilientes frente a los intentos de alterar el uso o el funcionamiento del sis-
tema de IA para permitir su uso ilícito por terceros y minimizar los daños no
deseados.

– Por «gestión de la privacidad y de los datos» se entiende que los sistemas
de IA se desarrollan y utilizan de conformidad con normas en materia de
protección de la intimidad y de los datos, al tiempo que tratan datos que
cumplen normas estrictas en términos de calidad e integridad.

– Por «transparencia» se entiende que los sistemas de IA se desarrollan y
utilizan de un modo que permita una trazabilidad y explicabilidad adecua-
das, y que, al mismo tiempo, haga que las personas sean conscientes de que
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2.2.

se comunican o interactúan con un sistema de IA e informe debidamente a
los responsables del despliegue acerca de las capacidades y limitaciones de
dicho sistema de IA y a las personas afectadas acerca de sus derechos.

– Por «diversidad, no discriminación y equidad» se entiende que los sis-
temas de IA se desarrollan y utilizan de un modo que incluya a diversos
agentes y promueve la igualdad de acceso, la igualdad de género y la diver-
sidad cultural, al tiempo que se evitan los efectos discriminatorios y los sesgos
injustos prohibidos por el Derecho nacional o de la Unión.

– Por «bienestar social y ambiental» se entiende que los sistemas de IA se
desarrollan y utilizan de manera sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, así como en beneficio de todos los seres humanos, al tiempo que
se supervisan y evalúan los efectos a largo plazo en las personas, la sociedad
y la democracia.

– Por «rendición de cuentas» se entiende incluida la auditabilidad, la
minimización de efectos negativos y su notificación, la búsqueda de equili-
brios y las compensaciones.

Una mirada internacional a la dimensión ética de la Inteligencia Arti-
ficial

Si realizamos una revisión en el ámbito internacional, encontraremos un
punto de encuentro en los distintos instrumentos que se pueden identificar y éste
es su enfoque basado en la ética y en el respeto a los derechos de las personas.
Para ello llevaremos a cabo una breve referencia a los de mayor impacto en el
propósito de alcanzar una IA ética y confiable, producidas por la UNESCO,
OCDE y ONU, sin olvidar el Convenio sobre inteligencia artificial, derechos
humanos, democracia y Estado de Derecho del Consejo de Europa (2024), que
se presenta como un Convenio de normas mínimas, con escasas obligaciones y
derechos, pero con un objetivo claro: crear un «marco jurídico común que con-
tenga ciertas normas mínimas para el desarrollo, diseño y aplicación de la IA en
relación con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho».

– Recomendación sobre ética de la IA.

En este ámbito resulta de especial interés la «Recomendación sobre la ética
de la IA» de la UNESCO que, en sus propias palabras «Aborda la ética de la IA
como una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global,
multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes,
que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable
los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la IA en los seres
humanos, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, y les ofrece una
base para aceptar o rechazar las tecnologías de la IA». La importancia de este
instrumento internacional parte de su visión de la ética como «una base diná-
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mica para la evaluación y la orientación normativas de las tecnologías de la IA,
tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de
daños y apoyándose en la ética de la ciencia y la tecnología».

Para ello parte de tres elementos centrales en su enfoque:

a) Los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información
que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para apren-
der y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción
y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales.

b) Las cuestiones éticas relativas a los sistemas de IA atañen a todas las
etapas del ciclo de vida de estos sistemas, que aquí se entiende que van desde
la investigación, la concepción y el desarrollo hasta el despliegue y la utili-
zación, pasando por el mantenimiento, el funcionamiento, la comercializa-
ción, la financiación, el seguimiento y la evaluación, la validación, el fin de
la utilización, el desmontaje y la terminación.

c) Los sistemas de IA plantean nuevos tipos de cuestiones éticas que inclu-
yen, aunque no exclusivamente, su impacto en la adopción de decisiones, el
empleo y el trabajo, la interacción social, la atención de la salud, la educa-
ción, los medios de comunicación, el acceso a la información, la brecha
digital, la protección del consumidor y de los datos personales, el medio
ambiente, la democracia, el estado de derecho, la seguridad y el manteni-
miento del orden, el doble uso y los derechos humanos y las libertades fun-
damentales, incluidas la libertad de expresión, la privacidad y la no discri-
minación.

– Principios OCDE.

La OCDE ha trabajado también tempranamente en ofrecer una posición glo-
bal sobre el uso de la IA, y con la finalidad de apoyar las labores de los distintos
países, desarrolló un conjunto de principios mínimos que deben cumplir los
sistemas de IA. Aunque no son legalmente vinculantes, se pretende influir en las
normas internacionales y funcionar como base de las distintas legislaciones.

En el año 2023, inicialmente, y con posterioridad en el año 2024, se llevó a
cabo una actualización sobre el documento del año 2019, como parte de su
política para promover una tecnología innovadora y confiable, que respete los
derechos humanos y los valores democráticos, e incluida en sus «Principios de
la OCDE sobre la IA». Entre otros, recoge la necesidad de que la IA fomente un
crecimiento integrador, un desarrollo sostenible y el bienestar de las personas,
buscando resultados beneficiosos para las personas y el planeta, vigorizando así
el crecimiento inclusivo, el bienestar, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad
medioambiental, y fortalece esta visión con los principios de respeto del Estado
de Derecho, los derechos humanos y los valores democráticos, incluidas la
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(1)  De acuerdo con el RIA, la introducción en el mercado se refiere a la primera comerciali-
zación en el mercado de la Unión de un sistema de IA (artículo 3 RIA) y la puesta en servicio
consiste en el suministro de un sistema de IA para su primer uso directamente al responsable
del despliegue o para uso propio en la Unión para su finalidad prevista, es decir, «el uso
para el que un proveedor concibe un sistema de IA, incluidos el contexto y las condiciones
de uso concretos, según la información facilitada por el proveedor en las instrucciones de
uso, los materiales y las declaraciones de promoción y venta, y la documentación técnica»
(artículo 3 RIA).

equidad y la privacidad; transparencia y explicabilidad, y robustez, seguridad y
protección y rendición de cuentas.

– Resolución sobre IA de la ONU.

La Asamblea General de la ONU también se ha ocupado de formalizar su
visión sobre la IA a través de una Resolución sobre IA (2024), que ha sido adop-
tada por más de 120 miembros y mediante la que lanza un mensaje contundente:
«Los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea deben protegerse
también en línea, incluso durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inte-
ligencia artificial». Una traslación del derecho a la buena administración a la
buena administración digital, y que enraíza con el mandato de la Constitución
española a todos los poderes públicos de «promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social» (artículo 9.2). Mandato que en su redacción inicial se
proyectaba únicamente en el mundo off line, pero que debemos hacer extensivo
al mundo digital.

La Resolución insta a todos los Estados, al sector privado, a la sociedad civil,
a las organizaciones de investigación y a los medios de comunicación a desa-
rrollar y apoyar enfoques y marcos normativos y de gobernanza relacionados
con el uso seguro y fiable de la IA. De un modo especial, podemos destacar la
visión de la IA como una herramienta que contribuya a alcanzar los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) y a cerrar la brecha digital y, en consecuencia,
a evitar la desigualdad que deriva del diferente acceso y adopción de la tecno-
logía entre países y personas.

La posición de las AAPP como proveedoras de IA y responsables de
despliegue

Las Administraciones Públicas pueden adoptar un doble rol, como provee-
doras de sistemas de IA y como responsable de despliegue. A dichos efectos,
tendrán la consideración de proveedoras de sistemas de IA cuando desarrollen
un sistema de IA, o se desarrolle un sistema de IA para ellas, y lo introduzcan en
el mercado o lo pongan en servicio previo pago o gratuitamente (1). Por su parte,
tendrá la consideración de responsable del despliegue. en la medida en que
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(2)  El artículo 5 RIA fija una serie de prácticas prohibidas, para cuya interpretación, la Comisión
Europea está trabajando en un borrador de nuevas Directrices que pretenden ofrecer cla-
ridad sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las prohibiciones del artículo 5 del AI Act,
de aplicación desde el 2 de febrero de 2025.

utilicen un sistema de IA bajo su propia autoridad serán consideradas respon-
sables de despliegue (CERRILLO, 2024).

El modelo regulatorio europeo se basa en el establecimiento de una secuencia
de niveles de riesgo a cada uno de los niveles identificados, les asigna una serie
de medidas que deberán mitigar el nivel de riesgo identificado en cada caso, de
tal modo que a mayor riesgo, le corresponderá mayores obligaciones, llegando
incluso a la prohibición en el caso de riesgos extremos para los derechos huma-
nos (2), establecida por el RIA:

1. Sistemas de IA de riesgo inaceptable: Tendrán la consideración de sis-
temas de IA de riesgo inaceptable cuando representen una amenaza directa
a la seguridad pública, la privacidad y los derechos fundamentales. Estamos
hablando de temas tan complejos como la puntuación social por parte de los
gobiernos, como de los juguetes que utilizan asistencia de voz que fomentan
comportamientos peligrosos. En este caso la regla general aplicable es la
prohibición de su uso con algunas excepciones como puede ser la utilización
de sistemas de identificación biométrica remota por autoridades policiales en
espacios públicos, con sujeción a salvaguardias, en una decisión salomónica
ante la confluencia de intereses a proteger.

2. Sistemas de IA de alto riesgo: En esta categoría se hace referencia a
determinados usos que pueden tener impacto relevante en los derechos fun-
damentales de los individuos. Entre los ejemplos más representativos se
encuentran las infraestructuras críticas, la educación y la formación profe-
sional, el empleo, los servicios públicos y privados esenciales (por ejemplo,
la sanidad o la banca), determinados sistemas de las fuerzas de seguridad, la
migración y la gestión aduanera, la justicia y los procesos democráticos
(como influir en las elecciones). Tampoco está permitido el reconocimiento
de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, la aplicación de siste-
mas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva (cuando se
base únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus carac-
terísticas) y la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vul-
nerabilidades de las personas. El elevado riesgo que presentan estos sistemas
exige que su uso esté sujeto a ciertas obligaciones, como implantar sistemas
adecuados de evaluación y mitigación de riesgos, registros de actividades,
evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales, medidas apro-
piadas de supervisión humana, etc.

3. Sistemas de IA de riesgo limitado: Se trata de los sistemas de propósito
general, de riesgo limitado, asociado, por ejemplo, a situaciones de uso de
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1.

(1)  A lo largo del presente texto todo lo que se expresa son opiniones de los autores, que no
necesariamente representan las de la organización a que pertenecen.

INTRODUCCIÓN (1)

La colusión en licitaciones públicas (actuación conocida en la literatura espe-
cializada por su término en inglés, bid rigging) ocurre cuando empresas, que de
otro modo se esperaría que compitieran, conspiran (habitualmente, en secreto)
para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes, servicios u obras
adquiridos a través de un proceso de licitación, bien sea un concurso público o
de otro tipo.

Las organizaciones públicas y algunas privadas suelen recurrir a un proceso
de licitación competitivo para lograr precios más bajos o una mejor calidad e
innovación, lo que ocurre cuando las empresas compiten genuinamente (es
decir, establecen sus términos y condiciones de manera honesta e indepen-
diente).

En el caso de España, la importancia de la contratación pública es incuestio-
nable. Según la OCDE, la contratación pública supone el 10,5% del PIB español
y más del 14% del PIB total de los Estados miembros de la UE.

Por ello, la manipulación de licitaciones puede ser particularmente perjudi-
cial en la contratación pública, ya que afecta al Estado y a los contribuyentes,
disminuye la confianza pública en el proceso competitivo de compra y socava
los beneficios de un mercado competitivo. Diversos estudios académicos
demuestran que la manipulación de licitaciones puede inflar significativamente
los precios de la contratación pública en una media estimada del 20%, llegando
en algunos casos hasta el 50%, lo que supone un enorme coste para el contri-
buyente y perjudica los resultados y la integridad de los procedimientos de con-
tratación.

Evidentemente, estamos ante una de las violaciones más flagrantes de las
leyes de competencia, pues perjudica al comprador público al aumentar los
precios, reducir la calidad, establecer restricciones o cuotas de producción, o
compartir o dividir los mercados, haciendo así que los bienes y servicios no estén
disponibles o sean innecesariamente caros para los compradores públicos, en
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detrimento de los usuarios finales de los bienes y servicios públicos y de lógi-
camente de los contribuyentes, quienes en última instancia los pagan.

La colusión en licitaciones es por tanto una práctica ilegal en la gran mayoría
de los Estados, y puede ser investigada y sancionada de conformidad con las
leyes y las normas de defensa de la competencia. Más concretamente, y según
la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia española (LDC), la manipulación
fraudulenta de licitaciones públicas se considera un tipo de cártel, que debe ser
investigado y sancionado por dicha normativa de competencia, según lo dis-
puesto en su Art. 1, que prohíbe «todo acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que produzca o
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los
mercados».

Las Autoridades de Defensa de la Competencia (en el caso español, la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia, a nivel nacional, y las auto-
ridades de las Comunidades Autónomas que han tenido a bien crearlas, a nivel
regional) tienen habitualmente como una de sus prioridades detectar, identificar,
cuantificar y sancionar tales prácticas, pero ello implica que la primera e inelu-
dible tarea sea siempre la detección, que será el objetivo de las herramientas y
sistemas descritos en el presente artículo, cada cual con su nivel de sofisticación
y eficacia.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: PRÁCTICAS RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE LICITACIONES

Los acuerdos ilícitos para manipular licitaciones pueden adoptar muchas for-
mas, todas ellas diseñadas con el fin de obstaculizar los esfuerzos de los com-
pradores —como son los gobiernos nacionales y locales y las empresas y entes
públicos— para obtener bienes, servicios y obras con la mejor relación calidad-
precio. Un  objetivo habitual de una conspiración para manipular licitaciones
es, por lo general, aumentar el precio o reducir la calidad o la innovación de la
oferta ganadora y, de este modo, maximizar el beneficio que obtendrán los lici-
tadores ganadores.

Para que estos conspiradores, que pueden formar un auténtico cártel, tengan
éxito en sus planes, deben acordar un curso de acción común para implementar
el acuerdo colusorio. Además, suelen vigilar si el resto de las empresas del cártel
cumplen el acuerdo, estableciendo alguna forma de castigar a las que se desvían.
Aunque las empresas colusorias pueden ser creativas y acordar implementar
esquemas de manipulación de licitaciones de diversas formas, normalmente
utilizan una de las estrategias que se detallan a continuación, o una combinación
de ellas:

• Oferta de cobertura. La oferta de cobertura (también llamada complemen-
taria, de cortesía, o simbólica) es una herramienta frecuente con la que se imple-
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mentan esquemas de manipulación de licitaciones. Ocurre cuando las empresas
acuerdan presentar ofertas dentro de al menos uno de los siguientes esquemas:
i) un competidor presenta una oferta que es más alta que la oferta del ganador
designado, ii) un competidor presenta una oferta que se sabe que es demasiado
alta para ser aceptada, o iii) un competidor presenta una oferta que contiene
términos especiales que se sabe de antemano que son inaceptables para el com-
prador. Una buena oferta de cobertura está diseñada para dar la apariencia de
ser competencia genuina.

• Supresión de ofertas propias. Los esquemas de supresión de ofertas impli-
can acuerdos entre competidores en los que una o más empresas acuerdan abs-
tenerse de presentar ofertas, o bien retirar una oferta presentada anteriormente,
para que se acepte la oferta del ganador designado por el cártel. En esencia, la
supresión de ofertas significa que una empresa no presenta una oferta para su
consideración final.

Otro escenario posible es un boicot colectivo, donde los posibles licitantes
acuerdan que no se presentarán ofertas, con el objetivo de inducir a la autoridad
contratante a modificar las especificaciones para hacerlas más favorables a los
posibles licitantes, incluyendo elevar el importe máximo de licitación, o bien
adjudicar el contrato a una empresa del cártel sin convocar un nuevo concurso,
por algún medio de contratación alternativo.

• Expulsión de competidores: los miembros del cártel pueden coordinarse
para que sus precios dejen a algún competidor real fuera de la licitación. Por
ejemplo, pueden ajustar sus ofertas para que el umbral de baja temeraria deje
fuera a ofertas honestas, por ser su precio, paradójicamente, demasiado bajo en
relación con las ofertas presentadas por los cartelistas.

• Rotación de ofertas. En los esquemas de rotación de ofertas, las empresas
conspiradoras continúan presentando ofertas, pero acuerdan turnarse para ser el
licitante ganador. La forma en que se implementan los acuerdos de rotación de
ofertas puede variar. Por ejemplo, los conspiradores pueden optar por asignar
valores monetarios aproximadamente iguales de un determinado grupo de con-
tratos o lotes a cada empresa, o asignar volúmenes que correspondan al tamaño
o la participación de mercado de cada empresa del cártel.

• Asignación de mercado. En los esquemas de asignación de mercado, los
competidores se reparten el mercado y acuerdan no competir por ciertos clien-
tes, ciertas áreas geográficas, ciertas ofertas o ciertos bienes, servicios u obras.
Los competidores pueden, por ejemplo, acordar que no presentarán ofertas (o
que presentarán solo una oferta de cobertura) por contratos o lotes de contratos
ofrecidos por clientes potenciales, que se asignan a un postor decidido por el
cártel. A cambio, ese competidor no presentará ofertas competitivas por un
grupo designado de clientes asignados a otros en el acuerdo.
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(2)  OECD: GUIDELINES FOR FIGHTING BID RIGGING IN PUBLIC PROCUREMENT, Helping
governments to obtain best value for money. París, 2023.

• Uniones temporales de empresas injustificadas: efectivamente, los miem-
bros del cártel pueden asociarse en una UTE para repartirse el contrato en caso
de resultar adjudicatarias. Estas UTEs no se justifican por motivos de solvencia
técnica o económica, pues habitualmente una o varias de las empresas que la
forman podrían perfectamente presentarse al concurso en solitario.

Estas técnicas no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, la oferta de
cobertura puede usarse junto con un esquema de rotación de ofertas. Estas estra-
tegias pueden dar lugar a patrones que los responsables del contrato, o las Auto-
ridades de Competencia, pueden detectar, utilizando técnicas tradicionales u
otras más novedosas (herramientas digitales, incluyendo el uso de la IA) para
descubrir esquemas de manipulación de licitaciones.

Por otro lado, la colusión en licitaciones puede combinarse con otras con-
ductas, como cuando existe algún individuo corrupto en la autoridad contra-
tante, que puede facilitar el funcionamiento y la estabilidad de un cártel de
colusión. En pago a sus servicios, puede recibir recompensas financieras o de
otro tipo. Por lo tanto, la colusión en licitaciones puede ir de la mano con otros
delitos, como son la corrupción y el fraude. Estas interrelaciones entre la colusión
en licitaciones y otras actividades ilícitas ponen de manifiesto la necesidad de
formar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre los mandatos
de cada una de ellas, así como de fomentar una estrecha cooperación entre las
autoridades de competencia y esas otras autoridades encargadas de hacer cum-
plir la ley.

INDICADORES DE COLUSIÓN EN LA LICITACIÓN

Ciertos patrones y prácticas de licitación sugieren al ojo atento la posibilidad
de manipulación de licitaciones. Efectivamente, los patrones de licitación y la
frecuencia con la que las empresas ganan o pierden licitaciones pueden indicar
manipulación de licitaciones. La subcontratación y las licitaciones conjuntas
(UTEs) también pueden generar inquietudes sobre el grado de competencia de
una licitación. La OCDE (2) ha identificado una serie de indicadores que actúan
como señales de advertencia, siendo la siguiente una lista no exhaustiva.

En los patrones de licitación:

• El mismo proveedor suele ser el licitante ganador.

• Existe una distribución geográfica de las licitaciones ganadoras. Algunos
licitantes ganan sólo en ciertas áreas geográficas.

Capítulo 10. Herramientas de Inteligencia Artificial para la detección de colusión en ...

360



• Los proveedores habituales no presentan ofertas en una licitación en la
que normalmente se esperaría que lo hicieran, pero se convierten en sub-
contratistas o continúan presentando ofertas en otras licitaciones.

• Algunos proveedores deciden inesperadamente retirar las ofertas pre-
sentadas.

• Algunas empresas siempre presentan ofertas, pero nunca ganan.

• Las empresas parecen turnarse para ganar.

• Dos o más empresas presentan una oferta conjunta, aunque en el pasado
hayan presentado ofertas en licitaciones similares de forma independiente y/
o en la práctica el contrato lo cumpla una de ellas.

• Un grupo consistente de licitantes presenta ofertas de cobertura.

En los documentos presentados en la licitación:

• Errores idénticos en las ofertas presentadas por diferentes empresas,
como errores ortográficos, gramaticales o de cálculo, clasificación de docu-
mentos o elementos en el orden o numeración incorrectos de páginas.

• Ofertas idénticas, ofertas con metadatos de formato o formato similares. Las
señales de advertencia pueden incluir ofertas de la misma dirección IP, docu-
mentos de diferentes licitantes creados por el mismo autor y/o documentos de
diferentes licitantes creados al mismo tiempo o casi al mismo tiempo.

• La misma persona presenta ofertas para diferentes competidores.

• Los documentos de licitación de una empresa hacen referencia expresa a
las ofertas de los competidores o utilizan los datos de otro licitante, como la
dirección postal o de correo electrónico, el membrete o el número de teléfono.

• Las ofertas de algunos licitantes son incompletas (por ejemplo, falta una
garantía bancaria) o erróneas, a pesar de que presentaron una oferta completa
en licitaciones anteriores similares.

• Diferentes ofertas contienen estimaciones idénticas del costo de ciertos
artículos u ofrecen términos auxiliares idénticos, como seguros y garantías.

• Las ofertas indican numerosos ajustes de último momento coincidentes.

• Las ofertas contienen menos detalles de los que serían necesarios o
esperados, o dan otras indicaciones de no ser genuinas.

• Las ofertas de la competencia se presentan juntas o en un plazo muy
breve.

• La secuencia en la que los competidores presentan las ofertas es siempre
la misma en las diferentes licitaciones.
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Relacionados con los precios:

Los precios de las ofertas ayudan a descubrir la colusión, si sugieren que las
empresas pueden estar coordinándose. Los siguientes son ejemplos de ello:

• Aumentos repentinos y/o idénticos de los precios de las ofertas que no
se pueden explicar por aumentos de los costes o de los precios de mercado.

• Los descuentos de precios previstos desaparecen inesperadamente o se
reducen significativamente.

• Los descuentos de precios son inferiores a los que se ofrecen habitual-
mente en otras licitaciones en el mismo mercado.

• Los precios se mantienen iguales durante un largo período de tiempo,
aunque el mercado o las condiciones de la licitación hayan cambiado.

• Precios idénticos cuando antes eran diferentes.

• Las diferencias en los precios presentados por los licitantes son regulares
y repetitivas en diferentes licitaciones, o hay indicios de una fórmula mate-
mática para calcular diferentes precios de licitación.

• Una gran diferencia entre el precio de una oferta ganadora y otras ofertas,
o la segunda oferta y las posteriores tienen un valor cercano.

• La oferta de un proveedor es mucho más alta para un contrato en par-
ticular que la oferta de ese proveedor para otro contrato similar.

• La oferta ganadora supera con creces el valor estimado del proyecto.

• Hay reducciones significativas con respecto a los niveles de precios
anteriores después de una oferta de un proveedor nuevo o poco frecuente (es
decir, el nuevo proveedor puede haber perturbado un cártel de licitaciones
existente).

• Los proveedores locales están ofertando precios más altos para la entrega
local que para la entrega a destinos más lejanos.

• Las empresas locales y las no locales especifican costes de transporte
similares.

• Sólo un postor se comunica con los mayoristas para obtener información
sobre precios antes de presentar una oferta.

Declaraciones sospechosas:

Algunas declaraciones (públicas o en entornos privados) de los licitantes pue-
den sugerir que las empresas pueden estar coludidas. Dichas declaraciones
incluyen:

• Referencias orales o escritas a un acuerdo entre los postores.
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• Referencias a «precios sugeridos por la industria», «precios estándar de
mercado» o «listas de precios de la industria».

• Referencias a «competencia justa» o «precios justos».

• Declaraciones que indican que ciertas empresas no venden en un área
en particular o a clientes particulares.

• Declaraciones que indican que un área o cliente «pertenece» a otro
proveedor.

• Declaraciones que indican conocimiento previo no público de los pre-
cios o detalles de la oferta de los competidores, o conocimiento previo del
éxito o fracaso de una empresa en una licitación cuyos resultados aún no se
han publicado.

• Declaraciones que indican una licitación de cobertura.

• Uso de la misma terminología entre varios de los oferentes.

• Los oferentes hacen preguntas o expresan inquietudes sobre los certifi-
cados de determinación independiente de la oferta, o indicaciones de que,
aunque se presentan, no se toman muy en serio.

• Referencias a discusiones dentro de una asociación comercial.

Comportamiento sospechoso:

• Los proveedores se reúnen antes de presentar ofertas.

• Los proveedores socializan regularmente entre sí, o parecen mantener
reuniones periódicas.

• Una empresa solicita documentos de licitación o información para sí
misma y para un competidor o competidores.

• Una empresa presenta su propia oferta y la de un competidor.

• Una oferta es presentada por una empresa que no es objetivamente
capaz de entregar el resultado del contrato.

• Una empresa intenta determinar quién más está ofertando.

• Varios oferentes hacen consultas similares a la entidad contratante.

• Varios oferentes utilizan los mismos consultores para ayudar a preparar
sus ofertas.

• El adjudicatario subcontrata el trabajo a otros oferentes que no han sido
seleccionados.

• El adjudicatario no acepta el contrato y luego se descubre que es un
subcontratista de otro oferente.
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La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para conver-
tirse en una realidad inaplazable. En el ámbito del sector público, su incor-
poración puede representar un salto cualitativo en la eficiencia de la gestión, 

la calidad de los servicios y la relación con la ciudadanía. Pero, como toda herra-
mienta poderosa, su despliegue requiere conocimiento, responsabilidad, garan-
tías éticas y una visión estratégica. Y para facilitar que este despliegue se realice 
de forma correcta está esta obra, que es mucho más que eso, es una guía para 
caminar en el complejo y cambiante mundo de la Inteligencia Artificial. 
Este libro surge con un doble objetivo: ofrecer un kit básico de despliegue de la IA 
en el sector público, desde una mirada realista, práctica y orientada a la acción. 
No es una obra teórica ni un tratado técnico, sino una guía estructurada y útil, 
pensada para responsables públicos, profesionales de la gestión, personal téc-
nico, asesores jurídicos, consultores y académicos que buscan respuestas cla-
ras ante preguntas urgentes. Pero también con el objetivo de facilitar el cumpli-
miento de un complejo marco regulador, que encabeza el Reglamento Europeo 
de Inteligencia Artificial, y que debe insertarse en múltiples normativas sectoria-
les para facilitar su uso en los múltiples ámbitos de la gestión pública: contrata-
ción, recursos humanos, gestión económica, asesoramiento jurídico, etc. 
Para conseguir dichos objetivos, la obra se estructura en diversos bloques, 
diseñados para acompañar a la persona que lo está utilizando en un itinerario 
que parte de los fundamentos normativos y éticos, avanza hacia los elementos 
estructurales de la implementación y desemboca en ámbitos específicos donde 
la IA ya está transformando la gestión pública. De la mano de los profesionales 
expertos de referencia cada capítulo aporta una visión especializada, con ejem-
plos, propuestas y aprendizajes que permiten visualizar cómo aplicar la IA en 
distintos escenarios administrativos. Una linterna con la que iluminar el camino.




