
ÍNDICE 
 

I. TRANSEXUALIDAD, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1. PONENCIAS 

LA TRANSEXUALIDAD ANTE EL LEGISLADOR ESPAÑOL: DE MINIMIS NON CURAT 
LEX? 

Guillermo Cerdeira Bravo De Mansilla 

I. LA “NUEVA” -Y POLÉMICA- PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA EN ESPAÑA 
SOBRE TRANSEXUALIDAD: DE MINIMIS NON CURAT LEX? 

II. LA RECTIFICIACIÓN DEL SEXO DE LOS TRANSEXUALES FUNDADA EN SU SOLA 
VOLUNTAD Y ADMITIDA PARA CIERTOS MENORES DE EDAD: CRÍTICAS Y 
JUSTIFICACIÓN. 

1. Su previsión -nada revolucionaria- en el Anteproyecto de Ley “trans”. 

2. Crítica -muy expandida- a tal previsión de reforma: la necesidad del diagnóstico y de 
un control sobre la madurez y la estabilidad del trans menor de edad. 

3. Posible justificación -formal y sustancial- de la opción de -simple- política legislativa 
escogida en el Anteproyecto. 

III. LA -INJUSTIFICABLE- IRRETROACTIVIDAD DE LA RECTIFICACIÓN DEL SEXO DE LOS 
TRANS. 

IV. DE LA INJUSTIFICABLE ESCISIÓN ENTRE EL NOMBRE Y EL SEXO ¿O DE LA 
INMINENTE IRRELEVANCIA JURÍDICA DEL SEXO?: DE MINIMIS NON CURAT LEX. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

LA AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
CONSTITUCIONAL: POSIBLES INCOMPATIBILIDADES 

Eva Sáenz Royo 

I. INTRODUCCIÓN 

II. EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 
DE SEXO 

1. El principio de igualdad formal: «lo mismo para hombres y mujeres» 

2. El principio de igualdad material: «lo mismo para los semejantes» 

3. Las políticas de discriminación positiva o medidas antidiscriminatorias basadas en el 
sexo biológico: especial consideración de la violencia de género y la paridad electoral 

III. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LAS PERSONAS TRANS 

IV. LA AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO 

1. Marco legal y jurisprudencial 

2. Los términos de la polémica: la legitimidad del debate 



3. La incompatibilidad del derecho a la autodeterminación de género con las políticas 
de discriminación positiva y medidas antidiscriminatorias a favor de las mujeres 

V. CONCLUSIÓN 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

CUERPO E IDENTIDAD: A PROPÓSITO DE ALGUNOS DISCURSOS NORMATIVOS 

Mª José González Ordovas 

I. CUERPO Y ORGANISMO 

II. DISCURSOS HACEDORES DEL CUERPO Y LA SEXUALIDAD 

III. EL INDIVIDUO AUTÓNOMO Y SOBERANO 

IV. LA LIBERTAD COMO COOPERACIÓN 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

I. TRANSEXUALIDAD, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

1. COMUNICACIONES 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL FOMENTO DEL RESPETO, LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD LGBT+ EN LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Fernando Latorre Dena, Carmen Bentué Martínez, Carol Ordovás Morlas, Ángel Pueyo 
Campos, 

I. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL FOMENTO DEL RESPETO, LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD LGBT+ EN LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

1. Introducción. 

2. Metodología. 

3. Resultados. 

4. Conclusiones / Discusión. 

II. BIBLIOGRAFÍA 

 

IDENTIDAD SEXUAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES: INTERSEXUALIDAD Y 
ASIGNACIÓN DE SEXO EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Belén Trigo García 

I. IDENTIDAD SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

II. PROHIBICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE MODIFICACIÓN GENITAL 

III. CONSENTIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN GENITAL Y OTRAS INTERVENCIONES 



3.1. El consentimiento de menores con 16 años cumplidos 

3.2. El consentimiento de menores entre 12 y 16 años 

3.3. El consentimiento en menores de 12 años 

3.4. Formación y sensibilización sobre la intersexualidad 

IV. LA ASIGNACIÓN DE SEXO DE LAS PERSONAS INTERSEXUALES Y EL REGISTRO 
CIVIL 

 

IDENTIDAD, PERSONALIDAD Y SU REFLEJO EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

Miriam Jiménez Bernal, Rubén Herrero Giménez 

I. Identidad, personalidad y su reflejo en la legislación educativa. 

1. Introducción 

2. El libre desarrollo de la personalidad 

3. La identidad y la personalidad en la legislación educativa 

4. Conclusiones 

II. Referencias bibliográficas 

 

EL DERECHO A LA IGUALDAD DE ACCESO A LA MEJORA COGNITIVA 

Elisa Moreu Carbonell 

I. TRANSHUMANISMO, MEJORA COGNITIVA, CÍBORGS DE MEJORA 

II. LÍMITES DE LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN EN ESTE ÁMBITO 

III. NEURODERECHOS DE MEJORA COGNITIVA 

IV. Y EN CONCLUSIÓN 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

II. ¿NUEVAS PERSONAS? 

 

1. PONENCIAS 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: HACIA UNA SUBJETIVIDAD CIBERNÉTICA 

Miguel L. Lacruz Mantecón 

I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: HACIA UNA SUBJETIVIDAD CIBERNÉTICA. 

1. ¿Existe la Inteligencia Artificial? 

2. ¿Puede la Inteligencia artificial ser igual que la humana? 

3. ¿Hay que reconocer personalidad en los entes electrónicos inteligentes? 

4. Entonces, si los robots no son personas ¿Son cosas? 

5. ¿Hay que reconocer a los sistemas inteligentes una cierta subjetividad jurídica? 



6. ¿Qué problemas intentamos solucionar, en realidad, mediante la personificación de 
los robots? 

7. ¿Qué consideración otorgamos los humanos a los entes cibernéticos, y qué efecto 
producen en nosotros? 

II. BIBLIOGRAFÍA. 

 

EL FUTURO MARCO JURÍDICO EUROPEO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Martin Ebers 

I. INTRODUCCIÓN 

II. EN BUSCA DE MARCOS JURÍDICOS PARA LOS SISTEMAS DE IA 

1. La promesa y los peligros de las tecnologías basadas en IA 

2. Características problemáticas de los sistemas de IA 

3. El marco jurídico actual 

4. Iniciativas para regular la IA 

III. LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE IA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

1. Enfoque horizontal basado en el riesgo para regular los sistemas de IA 

2. Objetivo de la propuesta de la Ley de Inteligencia Artificial. Competencias. Efecto 
preventivo 

3. Ámbito de aplicación 

4. Usos prohibidos de los sistemas de IA (art. 5 LIA) 

5. Sistemas de IA de alto riesgo 

6. Obligaciones de los proveedores y usuarios 

7. Requisitos para los sistemas de IA de riesgo limitado (art. 52 LIA) 

8. Aplicación de la ley 

9. Relación de la Ley de Inteligencia Artificial con el marco jurídico existente 

10. Lagunas normativos de la LIA 

IV. CONCLUSIÓN 

 

ENTRE PERSONAS Y COSAS, LOS ANIMALES: ¿DERECHO O DERECHOS DE LOS 
ANIMALES? 

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla 

I. GESTACIÓN DE LA LEY 17/2021, DE 15 DE DICIEMBRE, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LOS ANIMALES. 

II. LA LEY 17/2021, DE 15 DE DICIEMBRE, COMO OBLIGADA RESPUESTA A NUESTRO 
DERECHO COMUNITARIO Y AUTONÓMICO. 



1. Adecuación de la ley española al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 
a la necesaria protección del bienestar del animal -como ser vivo sensible-, consagrada 
como nuevo principio general del Derecho. 

2. Inspiración de la Ley española en algunos Códigos europeos, aunque con olvido de 
nuestro Derecho autonómico. 

III. ENTRE PERSONAS Y COSAS: LOS ANIMALES COMO BIENES -AUNQUE SINGULARES- 

1. Ante todo, la posición prudente de la Ley española, exenta de radicalismos 
extremos. 

2. El bienestar del animal como norma y principio de Orden Público, y su supeditación a 
los intereses humanos. 

3. La “falsa salida” de los animales como inmuebles por destinación en el “nuevo” art. 
334 CC y la posible “salida en falso” de los animales como bienes muebles en el 
“nuevo” art. 346 CC. 

4. Repercusión de la consideración del animal como bien singular en materia de 
embargos y garantías reales: la exclusión -tan solo- de los animales de compañía. 

5. A modo de conclusión, y de epílogo abierto: ¿Derecho o derechos de los animales? 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DERECHO DE SUCESIONES 

Antoni Vaquer Aloy 

INTRODUCCIÓN 

I. EL TESTAMENTO ELECTRÓNICO 

1. Autenticidad y espontaneidad de la voluntad testamentaria 

2. La conservación del testamento 

II. EL TESTAMENTO CERRADO CON FIRMA ELECTRÓNICA 

III. EL TESTAMENTO OLÓGRAFO CON MEDIOS ELECTRÓNICOS 

1. La escritura del testamento ológrafo 

2. El soporte del testamento ológrafo 

3. La firma 

4. Algunas cuestiones problemáticas 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 



II. ¿NUEVAS PERSONAS? 

 

2. COMUNICACIONES: INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

LA EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES: ESPECIAL 
ATENCIÓN A SU CONFIGURACIÓN COMO CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DIGITALES 

Loreto Carmen Mate Satué 

I. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y SU VINCULACIÓN 
CON LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

II. LOS DATOS PERSONALES COMO CONTRAPRESTACIÓN EN LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN A CONSUMIDORES 

1.  Recorrido normativo sobre la consideración de los datos personales como 
contraprestación 

2. Aspectos críticos sobre la configuración de los datos personales como 
contraprestación 

III. BIBLIOGRAFÍA 

 

ROBOTS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO SUJETOS DE DERECHO 

Óscar Andrés Molina, Miriam Jiménez Bernal 

I. Robots e inteligencia artificial como sujetos de derecho 

1. Introducción 

2. Robótica e Inteligencia Artificial 

3. Ciudadanía y derechos de robots y sistemas de IA: dilemas 

4. Conclusiones 

II. Referencias bibliográficas 

 

CUANDO EL CINE RECLAMA AL LEGISLADOR QUE LOS ROBOTS TENGAN 
PERSONALIDAD JURÍDICA. 

Pablo Muruaga Herrero 

I. Breve introducción. 

II. Apuntes sobre la personalidad jurídica. 

III. Notas jurídicas sobre los robots. 

IV. Toma de postura y conclusiones. 

V. Bibliografía 

 

 

 



DAÑOS A LA SALUD POR EL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Nuria Martínez Martínez 

I. INTRODUCCIÓN 

II. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS: ROBOTS E IA 

III. TIPOLOGÍA DE ROBOTS Y SISTEMAS DE IA EN EL ÁMBITO SANITARIO. 

1. En función de su finalidad médica 

2. En función de su grado de autonomía 

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL USO DE ROBOTS Y SISTEMAS DE IA EN 
EL ÁMBITO MÉDICO 

1. La posible aplicación de la Directiva de productos defectuosos 

2. La Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil 
en materia de inteligencia artificial 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

ENTREGA DE DATOS PERSONALES FALSOS COMO RIESGOS PARA SISTEMAS IA 

Beatriz Serrano Sánchez 

I. ENTREGA DE DATOS PERSONALES FALSOS COMO RIESGOS PARA SISTEMAS IA 

1. Introducción 

2. La entrega de datos personales falsos en los contratos de suministro de servicio 
digital 

3. Entrega de datos personales falsos desde la perspectiva del empresario 

4. Conclusiones 

II. Bibliografía 

 

EFECTOS DISCRIMINATORIOS DE LAS DECISIONES ADOPTADAS MEDIANTE 
SISTEMAS DE APRENDIZAJE AUTOMATIZADO 

Mª Cristina Berenguer Albaladejo 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS Y DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS 

II. VENTAJAS Y RIESGOS DEL USO DE ALGORITMOS EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES: EN PARTICULAR, LA DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA A GRUPOS 
VULNERABLES 

III. POR QUÉ EL ALGORITMO DISCRIMINA 

IV. PRINCIPALES DESAFÍOS QUE PLANTEA LA DISCRIMINACIÓN ALGORÍTMICA Y 
MEDIDAS PARA COMBATIRLOS 

V. REFLEXIONES FINALES 

VI. BIBLIOGRAFÍA 



 

LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA EN TIEMPOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL 
CASO DE LAS DAO 

M.ª Cristina Bueno Maluenda 

I. EL OBJETO DE ESTUDIO 

II. LA WEB DESCENTRALIZADA Y LAS DAO 

III. ¿QUÉ ES UNA DAO? 

1. Descripción de la formación, elementos y funcionamiento de una DAO 

2. Cuestión de la naturaleza jurídica de una DAO ¿tienen personalidad jurídica? 

3. El caso de CityDAO y el Estado de Wyoming 

IV. LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA Y LAS DAO 

1. La subjetividad tributaria o ¿quién puede ser sujeto de obligaciones tributarias? 

2. La subjetividad tributaria de los entes sin personalidad jurídica del art. 35.4 LGT 

3. ¿Existe ese patrimonio separado susceptible de imposición en una DAO? 
¿Podríamos intentar someter a gravamen a la DAO bajo esta modalidad subjetiva? 

V. CONCLUSIONES 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

II. ¿NUEVAS PERSONAS? 

 

3. COMUNICACIONES: ANIMALES  

ANTROPOCENTRISMO DEBILITADO: CONSECUENCIAS Y CORRESPONDENCIAS 
ENTRE LA ÉTICA ANIMAL Y LA ÉTICA AMBIENTAL 

Joaquín Fernández Mateo 

I. LAS CAUSAS PROFUNDAS DE LA CRISIS ECOLÓGICA 

II. LA CONSIDERACIÓN MORAL DE LOS ANIMALES 

III. RELACIONES ENTRE ÉTICA ANIMAL Y ÉTICA AMBIENTAL 

IV. CONCLUSIÓN 

V. BIBLOGRAFÍA 

 

CUESTIONES COMPETENCIALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 

Beatriz Extremera Fernández 

I. INTRODUCCIÓN 

II. LAS NORMAS DE PROTECCIÓN ANIMAL EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

III. LA PROTECCIÓN ANIMAL EN EL DERECHO ESPAÑOL 



1. Carencia de competencias específicas en la Constitución Española 

2. La extralimitación competencial en materia de protección animal 

3. El Anteproyecto de Ley de Protección y derechos de los animales 

IV. CONCLUSIONES 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

III. AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHO DE FAMILIA 

 

1. PONENCIAS 

LA FILIACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO DE LOS PROGENITORES* 

María Paz García Rubio 

I. PUNTO DE PARTIDA: OBSOLESCENCIA DE NUESTRO DERECHO DE FAMILIA 

II. RASGOS FUNDAMENTALES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FILIACIÓN 

III. CAMBIOS DE SEXO DEL PROGENITOR Y CONSTANCIA REGISTRAL DE LA FILIACIÓN 
DE SUS HIJOS. ALGUNOS CASOS PARADIGMÁTICOS 

IV. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: ¿QUÉ CABE ESPERAR? 

V. LA RESPUESTA DEL DERECHO ESPAÑOL 

VI. ALGUNAS PROPUESTAS, TODAVÍA BORROSAS, EN RELACIÓN A LA FILIACIÓN DE 
PROGENITORES TRANS 

 

EFECTOS DE LA AUTODERMINACIÓN DE GÉNERO SOBRE EL VÍNCULO MATRIMONIAL 

José Ramón de Verda y Beamonte. 

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CUESTIÓN. 

II. LA PLENA VALIDEZ ESTRUCTURAL DEL MATRIMONIO DEL TRANSEXUAL TRAS LAS 
LEYES 13/2005, DE 1 DE JULIO Y 3/2007, DE 15 DE MARZO. 

III. LA POSIBLE NULIDAD DEL MATRIMONIO POR ERROR. 

IV. LA POSIBILIDAD DEL RESARCIMIENTO DEL DAÑO MORAL POR NULIDAD DEL 
MATRIMONIO DERIVADA DE LA OCULTACIÓN DE LA TRANSEXUALIDAD. 

V. BIBLIOGRAFÍA. 

 

"TRANSGÉNERO Y TRANSEXUALIDAD: AUTODETERMINACIÓN JURÍDICA REGISTRAL 
DE MENORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD". 

Mª Ángeles Egusquiza Balmaseda 

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS: CONTEXTO INTERNACIONAL. 

II. PANORAMA ACTUAL DE LA AUTODETERMINACIÓN JURÍDICA DE LA IDENTIDAD 
SEXUAL EN ESPAÑA. 



1. El punto de partida: la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la Rectificación 
Registral de la Mención relativa al Sexo de las Personas. 

2. Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. 

3. La STC 99/2019, de 18 de julio de 2019, y consecuente STS 685/2019, de 17 de 
diciembre. 

III. EL PROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS 
TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI. 

1. Consideraciones generales. 

2. Normativa proyectada sobre la rectificación en el Registro civil de la mención del 
sexo de los menores de edad. 

3. La modificación registral de la mención relativa al sexo de las personas con 
discapacidad. 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO Y FAMILIA EN DERECHO ITALIANO 

Maria Carmela Venuti 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

II. AUTODETERMINACIÓN, GÉNERO Y RELACIÓN DE PAREJA: EN PARTICULAR, LA 
ELECCIÓN DE CAMBIO DE SEXO Y SU REFLEJO SOBRE EL MATRIMONIO Y LAS 
UNIONES CIVILES DEL MISMO SEXO. 

III. PAREJAS HOMOAFECTIVAS, AUTODETERMINACIÓN PROCREATIVA, PATERNIDAD. 

IV. CONTINÚA: LAS CUESTIONES MÁS DEBATIDAS. 

1. Continúa: la situación de los hijos nacidos de parejas femeninas. 

2. Continúa: la situación de los hijos nacidos de parejas masculinas. 

3. Continúa: la situación de los hijos adoptados en el extranjero con adopción plena. 

V. CONCLUSIONES. 

VI. BIBLIOGRAFÍA. 

 

AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO EN PORTUGAL 

Rui Prista Cascão, Marta Susana Lobo, André Dias Pereira 

I. ANTECEDENTES 

II. EVOLUCIÓN DEL TEMA EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EUROPEO 

III. DERECHO EUROPEO COMPARADO 

IV. DERECHO PORTUGUÉS 

V. LA LEY Nº 38/2018, DE 7 DE AGOSTO Y EL DICTAMEN 91/CNECV/2017 

VI. ANÁLISIS DE LA LEY Nº 38/2018 



1.  Adultos y menores de 16 a 18 años 

2. La persona intersexual 

3. La ausencia de definiciones 

4. Salud 

5. Educación y enseñanza 

6. La relación de la Ley n. 38/2018, de 7 de agosto con otras disposiciones legales 

VII. CONCLUSIÓN 

 

VIDA FAMILIAR Y LIBRE CIRCULACIÓN EN LA UNIÓN EUROEPA, DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Dr. José Javier Pérez Milla 

I. Vida familiar matrimonial y Unión Europea. 

II. Vida familiar en 

1. Derecho estatal y DUE. 

2. Vida familiar y Libre circulación de Ciudadanos(as) de 

3. Asunto Coman. 

4. Caso Banger. 

5. Sentencia Pancharevo. 

III. Valoración que continuará... 

 

III. AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHO DE FAMILIA 

 

2. COMUNICACIONES 

ECTOGÉNESIS Y FILIACIÓN 

Gerardo Aguas Valero 

I. CUESTIONES PREVIAS 

II. CONCEPTO 

III. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

IV. RÉGIMEN JURÍDICO 

V. LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

VI. CONCLUSIÓN 

 


