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PRESENTACIÓN

En el momento en que este libro entra en el tramo final de su edición, al 
detener la mirada en los problemas que tratan todos los autores, se hace 
evidente que lo que se dijo en la presentación del seminario del que esta 
obra surge es más cierto de lo que cabía prever� En aquel día se dijo que 
la sociedad digital es tan cambiante, tan voluble, que los problemas ya no 
pueden ser abordados con pausa a través de los años por diferentes autores, 
incluso por diferentes generaciones� Y es más evidente porque algunas de 
las cuestiones que se plantearon entonces ya han quedado desfasadas� Así, 
ahora es impensable obrar de la forma que los investigadores del Derecho lo 
han hecho durante siglos� Las problemáticas van y vienen, aparecen y desa-
parecen y, sobre todo, evolucionan; lo que hoy es actual y relevante, mañana 
es parte del pasado� Una realidad que puede resultar frustrante, al simular 
vano el esfuerzo que se realiza para tratar con seriedad cualquier cuestión 
que se plantee�

Es esta situación inaudita la que justificó la celebración de un Simposio lla-
mado «El reto tecnológico y el Derecho» en junio del año 2021� Uno de tantos 
con ese nombre, pero la necesidad de abordar las cuestiones que las nuevas 
tecnologías, fruto de la profusión con la que presentan nuevos y graves pro-
blemas sociales, es enorme en todas las ramas de las ciencias sociales� Y el 
Derecho, una vez más, no es una excepción� La amplitud y complejidad de 
las cuestiones que se pretenden abordar podría desaconsejar esa iniciativa, 
pero, más bien al contrario, actúa como acicate, generando una tentación en 
los investigadores difícil de resistir� Las posibilidades, las dudas, son tantas, 
que parece inevitable adentrarse en la materia�

Y víctimas de esa necesidad parecen haber sido todos los participantes 
en esta obra� Hay que agradecerles su esfuerzo, su trabajo, sin duda, pero 
también resaltar la frustración que puede generar trabajar con cuestiones 
tan cambiantes� Por eso, esta vez más que nunca, es necesario ensalzar la 
importancia de su esfuerzo, aquí patente� Ha sido un placer trabajar con 
todos, pues sus aportaciones, más allá de que en muchos casos caen fuera 
de los temas que cada uno de los demás solemos tratar, han sido ilustrativas 
y, sobre todo, accesibles, algo digno de mérito, viendo la tecnicidad que 
revisten muchas de sus contribuciones� Eso es lo más digno de mérito e 
importante, pues ayuda a hacer de este libro lo que se pretendía que fuese: 
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una obra científica que permita acceder, a quienes lo tomen en sus manos, 
a cuestiones de actualidad para las que muchas veces es imposible hallar 
respuestas si no se es ya profundo conocedor�

Ese lector, en cuanto ojee el índice de este libro, se dará cuenta de una 
cosa� Es imposible encontrar un orden de los capítulos que sea lógico desde 
todas las perspectivas desde las que puede ser observado� Básicamente 
porque la diversidad de temas a tratar, y la multitud de ámbitos sobre el que 
cada uno de ellos se proyecta, hace imposible reducirlos de forma coherente 
a dos o tres categorías concretas� En lugar de eso, se han encajado todas las 
contribuciones en tres bloques amplísimos, dentro de los que caben doce-
nas de estanterías de obras dedicadas a su análisis, a pesar de ser esta, 
la estantería, una unidad de medida ya obsoleta en la investigación� Dos 
de esas tres categorías, volviendo a la cuestión, se centran sobre los dos 
grandes bloques que casi cualquier investigación del ámbito de las ciencias 
sociales consideran claramente diferenciados, mientras que la tercera ejerce 
de cajón de sastre, un proceder quizás no muy pulcro, pero en este caso 
inevitable�

El primer bloque se detendrá en la persona y sus derechos� De ellos, dos 
serán los que más acaparen la atención� El derecho a la no discriminación 
será uno, pues las nuevas tecnologías, que se consideraban una panacea 
contra la exclusión, han mostrado que, en realidad, son un foco de exclusión 
como pocos se han visto� El derecho a la privacidad será el otro, pues este 
no solo se ha visto afectado por la digitalización, sino que, en la práctica, ha 
sido redefinido, y la regulación del tránsito y empleo de los datos personales, 
la materia prima de la identidad de cada sujeto se ha convertido en el caballo 
de batalla en muchos sectores�

El segundo bloque pondrá el foco en el mercado económico, o al menos 
en algunas prácticas novedosas que se están dando en él� Los conceptos 
mercantiles manejados hasta la fecha también se han visto superados� En 
esa línea, por ejemplo, el dinero, una de las creaciones que ha diferenciado a 
las economías más primitivas de las avanzadas, ha visto su naturaleza cues-
tionada� O el trato con otros operadores jurídicos, que parece haber desapa-
recido, cuando en realidad simplemente ha quedado totalmente mediatizado 
por la red y ha perdido su inmediatez física, por lo que se demandan nuevos 
mecanismos de gestión de los conflictos.

El tercer bloque tiene como hilo conductor la novedad� Es decir, la resolu-
ción de cuestiones que no existían previamente porque dependen totalmente 
de las nuevas tecnologías, como las redes sociales� O porque, aunque esos 
problemas ya existiesen, lo hacían de una forma totalmente diferente a como 
lo hacen ahora, como puede ocurrir con la desinformación� Qué decir de esas 
realidades antes inalcanzables y que ahora están a la vuelta de la esquina, 
como la explotación del espacio exterior� Ese desconocimiento de las reali-
dades que plantean problemas es la nota definitoria de las contribuciones de 
este último bloque�
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En resumen, este trabajo no es sino una pequeña pieza más de un esfuerzo 
ímprobo que están realizando de forma no coordinada miles de investiga-
dores, profesionales y docentes de todo el mundo� Como directores de esta 
obra, no podemos estar más que agradecidos y satisfechos de poder con-
tribuir a crear un espacio en el que algunas de esas personas encuentren 
espacio para expresar sus propuestas o sus llamadas de atención�

Santiago de Compostela, diciembre de 2021

Mónica García Goldar

José Núñez Cerviño
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SUMARIO: 0. Introducción. 1. Digitalización humanística. 2. Divergentes 
sistemas para regular la digitalización humanística. 2�1� España: Carta de 
Derechos Digitales� 2�2� Portugal: Carta Portuguesa de Direitos Humanos na 
Era Digital� 2�3� Balance de regulación de la digitalización humanística ante 
el entorno digital en España y Portugal� 3. La Carta de Derechos Digitales: 
riesgos y cuestiones por resolver. 3�1� Principios de la Carta de Derechos 
Digitales� 3�2� Desafíos de la Carta de Derechos Digitales� 3�2�1� Derecho a la 
igualdad en el entorno digital� 3�2�2� Derecho al desarrollo tecnológico y un 
entorno digital sostenible. 3.2.3. Inteligencia artificial en el entorno digital. 
3�2�4� Derechos digitales en el ámbito de las neurotecnologías� 3�2�5� Otros 
derechos afectados� 4. Conclusiones�

0. Introducción

La revolución tecnológica ocupa un papel muy importante en el estudio de 
los diferentes sectores económicos y sociales en el siglo XXI� Esto se debe 
a la enorme repercusión que supone su aplicación en un escenario global, 
que ha sido puesto de manifiesto como una oportunidad con carácter previo 
a la crisis sanitaria y que surge como una necesidad tras la misma� Por lo 
tanto, nos encontramos en un momento clave para transitar hacia la trans-
formación digital� Un camino que, en Europa, se cimenta con el apoyo de la 
Comisión a través de fondos públicos con los que se pretende lograr un doble 
fin: la transición digital y verde1� Su diseño evidencia que tenemos en nues-

1� El modelo que propugna por un servicio público basado por estrategias electrónicas, por el 
que apuesta Europa y que se refuerza a través de la Next Generation EU y el Marco Finan-
ciero Plurianual� Véase en: Consejo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo 
(17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020), Conclusiones, Bruselas, 21 de julio de 2020 (Or�en), 
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tras manos la oportunidad de aprender y de mejorar la experiencia digital� 
Los diferentes Estados miembros deben intentar hacer un uso responsable, 
crítico, creativo y respetuoso de la innovación que será de enorme utilidad 
para el conjunto de los ciudadanos, con especial incidencia en los menores� 
Ello no debe suponer que puedan descuidar o dejar de reflexionar sobre los 
potenciales riesgos o consecuencias que, de forma ineludible, supondrá este 
proceso2� Por tanto, cabe poner en cuestión cuál será el papel que ocupará 
la revolución tecnológica respecto a determinados derechos intrínsecos a la 
condición humana, los derechos humanos�

1. La digitalización humanística

Los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, constituyen también el fun-
damento de todos los derechos de los ciudadanos� Por lo que respecta a 
su contenido, comienza proclamando en los artículos 1 y 2 la filosofía que 
motiva su creación: la libertad y la igualdad como derechos inalienables e 
inherentes al ser humano� Pero no se detiene en este punto, el listado de 
temas que ocupan su establecimiento puede agruparse en cuatro categorías: 
los derechos de carácter personal (arts� 3 a 11); derechos de los individuos 
en relación con los grupos de que forma parte y de las cosas del mundo 
exterior (arts� 12 a 17); facultades del espíritu, libertades y derechos políticos 
(arts� 18 a 21); y derechos económicos, sociales y culturales (arts� 22 a 27)3� 
Los derechos políticos y civiles y los económicos, sociales y culturales dispo-
nen de una construcción interdependiente, sin que medie una diferenciación 
exhaustiva hasta la promulgación de los Pactos en 1966� En los artículos 
finales (arts. 28 a 30) se reconoce el derecho de toda persona a que se esta-
blezcan un orden social e internacional en el que los derechos y libertades 
proclamados se hagan plenamente efectivos a la vez que se articulan los 

EUCO 10/20, Co EUR 8 y CONCL 4, pp� 10-16 y La cuantía señalada puede extraerse del 
Cojo Europeo, Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 
2020), Conclusiones, Bruselas, 21 de julio de 2020 (Or�en), EUCO 10/20, Co EUR 8 y CONCL 
4, p� 5, donde se establece que, «Los importes asignados en el marco de la ´Next Generation 
EU´ para los distintos programas serán los siguientes: mecanismo de recuperación y resi-
liencia (672.500 millones de euros); de los cuáles prestamos (360.000 millones de euros), de 
los cuales subvenciones (312.500 millones de euros); REACT-EU (47.500 millones de euros); 
Horizonte Europa (5.000 millones de euros); InvestEU (5.600 millones de euros); Desarrollo 
rural (7.500 millones de euros); Fondo de transición justa (10.000 millones de euros); rescEU 
(1.900 millones de euros), Total: 750.000 millones de euros»� Véase el contenido de las con-
clusiones en la página web: https://www�consilium�europa�eu/media/45124/210720-eu-
co-final-conclusions-es.pdf� Fecha de última consulta: 05�07�2021�

2� Booth, Jeff, The Price of tomorrow, Stanley Press, Poland, 2020�

3� Cassin, René, «La Déclaration universelle et la mise en oeuvre des Droits de l´Homme», 
RCADI, 1951-II, vol� 79, pp� 239 y ss�

https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
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deberes y responsabilidades que cada individuo adquirirá sobre la sociedad 
en la que cohabita� Si bien, el resto de los derechos quedan reconocidos en 
la Declaración Universal y son, en la actualidad, jurídicamente vinculantes, 
estas disposiciones finales son de «soft law», lo cual supone que carecen 
de valor jurídico, pese a que expresan un deseo de transformar el Derecho 
desde un plano internacional más solidario y con una transcendencia univer-
sal que implica garantizar los derechos humanos haciendo partícipes a otros 
sujetos diferentes a los Estados4�

El contenido de la Declaración Universal es, como se acaba de esbozar, 
Derecho positivo� Sin embargo, no se considera una resolución de la Asam-
blea General y desde una perspectiva formal no es un instrumento jurídica-
mente vinculante� En este sentido, su vinculación política, jurídica y moral 
son significativas y es indudable su valor pragmático por cuanto adquiere un 
gran impacto tanto dentro como fuera del Sistema de las Naciones Unidas� 
Dentro del propio sistema encuentra su reflejo en la continua referencia que 
se realiza a esta Declaración en otros pronunciamientos y resoluciones de la 
Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, 
el Tribunal Internacional de Justicia, así como otros órganos de Naciones 
Unidas, guarden o no relación con los Derechos Humanos� Lo mismo podrá 
entenderse de los tratados y derechos humanos hoy en vigor cuya adopción 
se desarrolla en el seno de la organización y fuera de ella, multilaterales y 
bilaterales, tanto de carácter universal como regional5� Se encuentra tradu-
cida a más de 270 idiomas, lo cual da a conocer su importancia� Un ejemplo 
de la misma se deja ver en las diferentes constituciones nacionales y leyes 
internas� A este aspecto haremos referencia cuando abordemos, más ade-
lante, el contenido del artículo 10�2 de la Constitución Española�

Esta continua invocación a la Declaración, tanto por parte de las organi-
zaciones internacionales como de los Estados, ha ido conformando la con-
vicción sobre la obligación de respetar y hacer efectivos los derechos que 
se encuentran implícitos� Sin embargo, los mismos no quedan estancos en 
el tiempo y se han visto sometidos a una evolución propia de los avances 
tecnológicos y de mercado, que vienen marcados, entre otros aspectos, por 
la digitalización� Las innovaciones y los avances tecnológicos que tenemos 
a nuestro alcance disponen de la indiscutible virtud de contribuir a la mejora 
de múltiples elementos: facilitan el acceso a nuevas plataformas, datos, con-
tenidos… sin limitación alguna de horarios ni de ubicación. En definitiva, 
nos aportan un gran número de innovaciones que resultan positivas, cuyo 

4� Resulta notoria la adopción, por parte de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, de 
la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos 
de la sociedad con el objeto de llevar a cabo la promoción y protección de los derecho y 
libertades contenidos y reconocidos en esta Declaración (epígrafe 3�d�))�

5� Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Dignidad frente a barbarie: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, cincuenta años después, Trotta, Madrid, 1999�
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EL DERECHO ANTE LA TECNOLOGÍA: 
INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN

Hablar hoy en día de nuevas tecnologías es casi algo erróneo. Esas tecnologías, especial-
mente las digitales, ya son parte integrante de nuestra realidad y están presentes en muchos 
ámbitos de la vida diaria, de la educación y de la economía, por lo que poco tienen ya de no-
vedoso. Ello no significa que los desafíos que plantean esas tecnologías para el Derecho hayan 
desaparecido o hayan sido solventados de forma satisfactoria. Más bien al contrario, su omni-
presencia hace que esas problemáticas cobren más importancia que nunca.

Esta obra no pretende listar todas las complejidades que la digitalización plantea a la socie-
dad, ni realizar un estudio sistemático de la cuestión desde una perspectiva global. Su objetivo, 
más realista, es abordar una serie de problemas concretos que se han evidenciado en los últi-
mos años o que han cobrado una relevancia inaudita recientemente, señalar las claves de esas 
problemáticas y apuntar soluciones o posibles remedios para ellas. Por ello, y ante la amplitud 
de la temática, se ha querido dar libertad a los autores para que, con base en el conocimiento de 
sus respectivas áreas de trabajo, pudiesen seleccionar y tratar las cuestiones que considerasen 
más relevantes y así permitir que los lectores interesados conozcan y comprendan las compli-
caciones que la revolución tecnológica en marcha plantea a nuestra sociedad.

A estos lectores les deseamos que encuentren este libro útil y, ante todo, ilustrativo.
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