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Con las nuevas tecnologí as, surgen nuevos ordenamientos jurí dicos 

y con ello, nuevos derechos, como es el caso de: “El Derecho a la 

Intervencio n Humana” (En adelante: DIH) que es una, de entre otras 

propuestas, que pretende mitigar o de alguna manera controlar 

humanamente los efectos de la Inteligencia Artificial (en adelante IA) o 

mitigar sus efectos. Si bien la IA consiste en programas computacionales 

creados por el ser humano, existe el temor real o ficticio que esta tecnologí a 

se nos escape de las manos y en algu n momento, sea capaz de controlar a 

las personas, es decir, nos controle o nos use o seamos sometidos por esta 

nueva tecnologí a.  

En el u ltimo tiempo y como consecuencia entre otros, del avance, 

creacio n y conexio n de circuitos neurolo gicos; el “big data”; a la vez que el 

aumento de la velocidad de procesamiento de datos y la utilizacio n de 

algoritmos cada vez ma s eficientes y efectivos, se han generado brechas de 

seguridad con relacio n a la posible mala utilizacio n de la IA, así  como, 

atendida su naturaleza, existe el temor, que la misma se escape de control. 

Este panorama de eventual “descontrol” de la IA ha llevado a la bu squeda 

de formas de mitigar o restringir su aplicacio n o sus efectos. Como 

referencia del mal uso de la IA, podemos referir la campan a de Amnistí a 

Internacional: “Stop Killer Robots” en: 

https://www.amnesty.org/es/petition/stop-killer-robots/ (detengan a 

los Robots asesinos, traduccio n libre). 

El panorama ma s general, nos sen ala que, respecto al tema del control de 

la IA, se han propuesto diversas medidas para mitigar las consecuencias o limitar 

la aplicacio n de la IA en determinadas materias, o bien, derechamente su no 
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aplicacio n en a reas especí ficas. Existen respecto de la IA diversas 

alternativas, muchas de ellas copulativas, tales como la obtencio n de 

certificaciones; realizacio n de auditorí as preventivas o de control; que se 

transparenten los algoritmos que se van a usar; generar entornos de 

prueba regulatorios (sand boxes); o bien que se exijan seguros para 

responder de los perjuicios, o la evaluacio n exantes del impacto del 

algoritmo, la autorregulacio n; esquemas regulatorios flexibles y/o un 

modelo de “safe harbor” o puerto seguro; (ver Llamas, Mendoza y Graff: 

2022 y en Araya: 2020). 

En cuanto a la regulacio n en concreto de la IA, sin necesariamente 

entrar a la distincio n entre “Hard Law” y “Soft Law” (en resumen: ví a ley o 

solo recomendaciones) - lo que por cierto nos desviarí a del tema - y 

teniendo como referencia de “hard law” el Proyecto de Ley sobre  

Proteccio n de Datos Personales (En adelante: PDP), en que se hace 

referencia al DIH (que comentaremos ma s adelante), me parece 

interesante detenerme un momentos y dar un ejemplo del segundo (o soft 

law), a saber: las recomendaciones de la UNESCO sobre la E tica de la 

Inteligencia Artificial de noviembre del 2021 que sen ala dentro de a mbito 

de la salud y bienestar social en el N° 127. “Los Estados Miembros deberían 

velar por que los usuarios puedan determinar fácilmente si interactúan con 

un ser vivo o con un sistema de IA que imita las características humanas o 

animales y puedan rechazar eficazmente dicha interacción y solicitar la 

intervención humana” (UNESCO. 2021) 

Ahora bien, como indicamos, uno de estos nuevos derechos con 

relacio n a la regulacio n de la IA, se contiene en el proyecto de ley en actual 

tramitacio n en el Congreso referido a la PDP. Y el mismo se “regula” en el 

artí culo octavo bis del proyecto de ley. En efecto, en el texto propuesto , en 

su “Tí tulo I” que dice relacio n con los derechos del titular de datos 

personales y en particular dentro de las “Decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles”, se sen ala que en todos 

los casos de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de datos 

personales, “el responsable deberá adoptar las medidas necesarias para 

asegurar los derechos, libertades del titular, su derecho a la información y 

transparencia, el derecho a obtener una explicación, la intervención 

humana, a expresar su punto de vista y a solicitar la revisión de la decisión” 



 

(el destacado es nuestro). El responsable esta  definido en el mismo 

proyecto de ley en su artí culo 2, “Definiciones” letra n) “Responsable de 

Datos o Responsable: toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 

decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, con 

independencia de si los datos son tratados directamente por ella o a través 

de un tercero mandatario o encargado”. 

Para los efectos de apreciar este nuevo derecho a la intervencio n 

humana, hay que estar a la novedad estructural que genera la IA y las 

consecuencias o su eventual futuro, ya que para algunos resulta ser una 

distopí a. Para tratar de comprender la IA, y dado que existen muchos 

conceptos sobre la misma, parece ma s fa cil para regularla pace ser 

necesario ver que contiene, a saber: Hay un algoritmo o varios, 

procesamiento de Big data, maching learning, eso es lo mí nimo que se 

requiere para ya poder comenzar a hablar de IA, y así  resulta vital saber 

que  es lo que se quiere regular: es decir lo que se persigue es prohibir su 

uso en determinados a mbitos; conocer, transparentar o controlar los 

algoritmos; el procesamiento de los datos o por otro lado sus efectos o 

consecuencias: errores; perjuicios y/o disen o o su utilizacio n para causar 

dan os al medio material. A continuacio n, y brevemente, comentaremos 

cada uno de estos escenarios y en su caso daremos un ejemplo, para poder 

sopesar lo complejo del tema a regular y comentaremos finalmente la que 

se ha propuesto como uno de los derechos que surgen de las soluciones de 

control de la IA que se ha generado. 

El primer aspecto, esto es: prohibiendo el uso de IA o restringirlo en 

ciertas a reas, como ejemplo; podemos estar al esquema propuesto el mes 

de junio del 2023, por los eurodiputados y que es materia de discusio n en 

el Parlamento Europeo que supone no poder usar la IA en determinadas 

a reas, a saber: “prohibir los sistemas de identificacio n biome tricos, en 

tiempo real, en espacios pu blicos; “a posteriori”, con la u nica excepcio n de 

usos policiales en investigaciones por delitos graves y con autorizacio n 

judicial; los sistemas de categorizacio n biome trica que utilicen ciertas 

caracterí sticas identitarias (por ejemplo, el ge nero, la raza, la etnia, el 

estatus de ciudadaní a, la religio n o la orientacio n polí tica); los sistemas 

policiales predictivos (basados en la elaboracio n de perfiles, la ubicacio n o 

el historial delictivo); los sistemas de reconocimiento de emociones por las 



 

fuerzas de seguridad, en la gestio n de fronteras, los lugares de trabajo o las 

instituciones de ensen anza; y el rastreo indiscriminado de ima genes 

faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisio n para crear 

bases de datos de reconocimiento facial (que violan los derechos humanos 

y el derecho a la intimidad)” (Noticias: 2023). 

En cuanto a la eventual regulacio n de sus algoritmos, resulta difí cil 

su control, toda vez que por sus caracterí sticas la IA debe ser auto noma, 

sin control y que su actuar sea imprevisibilidad, toda vez que ma s alla  de 

los sesgos; la idea es que, como sen ala en su artí culo el profesor Araya, uno 

de sus rasgos caracterí sticos de la IA, es su imprevisibilidad o ma s bien, su 

buscada imprevisibilidad, toda vez que “La solución que provee un sistema 

de inteligencia artificial para una determinada tarea por lo general no ha 

sido prevista por el diseñador o programador, pues la gran mayoría de los 

modelos funcionan a partir de la experiencia de aprendizaje posterior al 

diseño. Es la imprevisibilidad una característica que fortalece y hace 

atractiva la inteligencia artificial en los distintos campos, pues proporciona 

soluciones a problemas que no pudieron preverse ni resolverse inicialmente 

por medio de alternativas lógicas” (Araya 261: 2020). En su artí culo y con 

referencia al tema, pone como ejemplo los programas de IA de ajedrez en 

que su imprevisibilidad es precisamente donde reside su creatividad, 

ilo gico o como sen ala “fuera de la caja”. 

En cuanto procesamiento, volumen y entidad de los datos (big data), 

parece que el tema no tiene lí mites, y cada vez son ma s y resultan ma s 

intrusivos los que se obtiene, por ejemplo: “se esta n desarrollando 

tecnologí as mucho ma s directas e invasivas que permiten registrar datos 

mentales a partir de los impulsos cerebrales y manipular dichos datos 

reintroduciendo nuevos impulsos, que han motivado el reconocimiento 

tanto en Chile como en Espan a de los neuro derechos para preservar la 

integridad fí sica y psí quica del individuo. (Vida, 492 -2022). 

Ahora bien, con relacio n a controlar o mitigar los efectos o 
consecuencias dan inas de la IA, hay dos situaciones, por una parte, tratar 
de rectificar errores de disen o o posibles sesgos de esta y por otra, el mal 
uso de la IA, que el caso serí a, como se ha mencionado en la campan a en 
contra de robots asesinos, el empleo de IA en armas efectivas en la 
eliminacio n del enemigo. Sobre este punto, cabe lo que ha planteado el 



 

profesor Araya “no hay tecnología que sea malvada o perversa, sino que ésta 
es neutra y muchas veces va a obedecer a cómo ha sido configurada. Este 
segundo camino no aboga por una total desregulación, sino por una 
regulación inteligente, porque entiende la tecnología y entiende que desde el 
punto de vista del fabricante o desarrollador es importante tener reglas 
claras” (Araya, 288: 2020) 

Como hemos dicho, dentro de la novedad de la IA, y su forma de 

controlarla, es que llegamos a lo que se ha denominado por algunos el 

“principio o derecho a la intervencio n humana”, como una de las formas de 

paliar los efectos nocivos de la aplicacio n de la IA en procesos de seleccio n 

en base a datos contenidos en una fuente, aplicando un algoritmo, en 

aquellos casos en que dicho procesamiento produzca efectos sobre nuestra 

vida actual o futura de forma permanente. Ante este escenario como 

personas, tendrí amos el derecho a que un “ser humano” pueda revisar 

dicho proceso, con criterios de imparcialidad y asegura ndose que no se ha 

sido discriminado por algu n error del sistema o sesgo de este, a la vez que 

el algoritmo responda efectivamente a lo que persigue o fin para el cual fue 

creado. 

 Es un derecho en reciente formacio n, por lo que no hay mucha 

literatura al respecto, y como se menciono , en el proyecto de ley sobre PDP, 

su mencio n parece mí nima, y no detalla sus contornos, su exigibilidad, o 

accio n que responda en lo ma s mí nimo a indicar su espacio de accio n o en 

que  consiste, cua ndo se aplica, su forma de ejercerlo. Lo anterior resulta 

comprensible, dado que nos movemos en terrenos inexplorados del 

derecho. 

 Cabe destacar que el tema del control o supervisio n de la IA, se ha 

desarrollado un pensamiento que lo vincula con la e tica, lo que resulta 

adecuado en el momento en que uno enfrenta situaciones nuevas en el 

derecho, toda vez que al trata de un feno meno desconocido y que afecta al 

ser humano, y au n sin conocer sus contornos, ni menos a do nde pueden 

llegar sus efectos o consecuencia se busca en la e tica, fundamentar las 

primeras respuesta. Ya nos pasa en el tema de la investigacio n sobe 

embriones humanos ¿por que  no, tambie n hacerse preguntas e ticas sobre 

la IA? 

Nota final: realice  por ley de transparencia preguntas sobre la aplicacio n de IA en el sector 

pu blico, pero sin obtener respuesta hasta la fecha.  
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