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PRESENTACIÓN

La llegada de la inteligencia arti!cial y de tecnologías disruptivas en diversos 
procesos productivos, plantean cambios e impactos en el derecho y su operación 
en la vida social. El actual escenario tecnológico ha hecho posible que las máqui-
nas comiencen a adoptar decisiones automatizadas, en base a una so!sticada 
programación algorítmica, logrando e!cientizar procesos, pero con impactos que 
no necesariamente han sido previstos, evaluados o auditados. El desarrollo de la 
tecnología y de nuevos productos y servicios informáticos requiere someterse 
a estándares éticos y legales que propendan a la protección de los derechos de 
las personas bene!ciadas por el avance de la ciencia. Sin este norte normativo, 
la técnica carece de un gobierno adecuado a las necesidades de la comunidad 
política.

La profundidad y diversidad del impacto de la inteligencia arti!cial, en el ámbi-
to del derecho, se caracteriza por su heterogeneidad. Así, la protección de datos 
personales, la ciberseguridad, los contratos inteligentes, las fronteras tecnoló-
gicas de los derechos fundamentales, la justicia algorítmica, la propiedad inte-
lectual y la tributación de las nuevas tecnologías son, entre otras, problemáticas 
jurídicas actuales que exigen de los abogados explorar en terrenos desconoci-
dos. Sin la diversidad de perspectivas disciplinares, no es posible evaluar debida-
mente la acción y efectos de la inteligencia arti!cial en los distintos ámbitos que 
el derecho regula. 

Esta obra es una respuesta a dicho contexto diverso, en la que se recogen 
algunas de las investigaciones desarrolladas en torno al programa Inteligencia Ar-
ti!cial y Derecho (IA+D), que reúne a académicos de las Facultades de Derecho 
y de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, así como a colaboradores 
de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. A partir de sus colabora-
ciones, los capítulos de este libro buscan aportar nuevas perspectivas que per-
mitirán aproximarnos al impacto de las tecnologías en el quehacer cotidiano y su 
(futura) normatividad.

En efecto, este libro, que es pionero en Chile en cuanto a su contenido y el 
enfoque desde distintas disciplinas jurídicas que presenta, aborda diversas te-
máticas enmarcadas en los usos intensivos de las nuevas tecnologías dentro la 
cuarta revolución industrial. A lo largo de sus 23 capítulos, los autores y autoras 
de la obra aportan valiosos análisis para iniciarse y enfrentar los debates jurídicos 
actuales y los que están por venir, poniendo de relieve la urgencia y la necesi-
dad de contar con re"exiones que permitan repensar algunas áreas de cara a la 
construcción de un marco jurídico que se adecúe a las nuevas exigencias de la 
sociedad digital. 
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