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PRESENTACIÓN

Ha transcurrido aproximadamente un año del lanzamiento en esta prestigiosa edi-
torial del libro Libertades, democracia y gobierno electrónicos, que también tuve el
gusto de coordinar. Aquella obra creo que resulta esencial para cualquier aproxima-
ción a estas materias, en tanto aúna la atención a tres focos (libertades, gobierno, de-
mocracia); una tríada de temas que si bien relacionados son, no obstante, plenamen-
te susceptibles de tratamiento autónomo. En esta ocasión, he tenido la posibilidad de
coordinar una obra monográfica más centrada en un tema, en el que deberá consti-
tuir un absoluto referente bibliográfico en lengua castellana sobre la materia. No en
vano, se han reunido casi dos decenas de trabajos centrados en los fenómenos de
democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías, las tecnologías
de la información y comunicación (en adelante TICs). He tenido la ocasión de coor-
dinar, editar y ordenar dichos estudios en torno a un tema bastante concreto.

En todo caso, creo sinceramente que la mayor virtud de este libro no es la canti-
dad de trabajos coordinados, editados y ordenados sobre este tema de tanta actuali-
dad, sino la categoría y especialización misma de sus autores. Quien conozca la lite-
ratura española en estas materias habrá de coincidir que se cuenta con las mejores
plumas científicas que trabajan sobre democracia, participación y voto electrónicos
en el ámbito del Derecho y la Ciencia política, esencialmente. Se podrá decir que no
están todos los que son (que tampoco son muchos en España, dicho sea de paso),
pero no se podrá dudar de que son —especialistas en la materia— todos los que es-
tán. Creo que son estas dos disciplinas del conocimiento —Derecho y la Ciencia po-
lítica— las primordiales cuando se habla de democracia, participación y voto a través
de las nuevas tecnologías. En todo caso, no se ha descuidado la valiosa contribución
de técnicos informáticos, sociólogos y estudiosos de la Ciencia de la Administración,
con las que se ha tenido la suerte también de contar. Todo ello lleva a que los traba-
jos de este libro no sólo aborden con complitud todas las cuestiones de interés sobre
el tema, sino que lo hagan desde las perspectivas y disciplinas adecuadas al mismo.

En la elección del título del libro he preferido un ámbito denotativo funcional:
que la democracia, la participación o el voto, se lleven a cabo a través de las nuevas
tecnologías. No tiene sentido ahora hacer una disquisición sobre conceptos como de-
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mocracia o participación, ni de su connotación cuando se les adjetiva como electró-
nicos, que en otros lugares he hecho. Estoy convencido de que al lector atraído por
estos temas le interesa una visión amplia, lejana de reduccionismos a los que suelen
llevar quienes subrayan en exceso adjetivos que acompañan al término democracia
(ciberdemocracia, teledemocracia, e-democracia, ciberpoder, etc.). También, aunque
con una muy importante presencia en el libro, he pretendido huir del también
reduccionismo que identifica democracia electrónica con voto electrónico, como luego
se comenta.

Así las cosas, se han agrupado las participaciones en este libro en tres grandes
áreas, a saber:

—Fundamentos y premisas de la democracia, participación y voto a través de las
nuevas tecnologías.

—Estrategias y experiencias de democracia y participación electrónicas, no basa-
das en el voto electrónico.

—El voto electrónico, sus garantías y posibilidades de regulación.
Se trata, en cierto modo, de distanciar tres grandes ámbitos cuando se abordan es-

tas materias. Así, en el primer gran bloque, se incluyen inicialmente dos reflexiones ge-
nerales, conceptuales, jurídicas y politológicas (Francisco Acosta y Rosa Borge, respec-
tivamente) sobre la incidencia de las TICs en el ámbito de la democracia y la participa-
ción, sus potencialidades y posibilidades reales y teóricas de transformación del siste-
ma político occidental. Posteriormente, otro especialista y habitual escritor en estas ma-
terias, Rafael Rubio, ofrece un trabajo con una doble perspectiva general y concreta.
General, por cuanto a su referencia al protagonismo las nuevas tecnologías en los nue-
vos movimientos sociales, con la vista puesta en las experiencias de Estados Unidos. A
la vez, se aporta una interesante perspectiva concreta; Rafael Rubio describe y analiza
una experiencia pionera en nuestro país, de articulación y movilización virtual de un
movimiento social. Con independencia del sentido político del movimiento social de
que se trata (el «Foro Español de la Familia» y la campaña «Noesigual», en 2005), se
trata de una experiencia cuyo análisis es de todo interés para la significación de la red
como nueva forma de participación y movilización social.

Dos trabajos más se incluyen en este primer bloque temático. De un lado, el es-
tudio de quien suscribe, relativo a las muestras de compromiso normativo y legislati-
vo sobre transparencia y participación electrónicas. En el mismo, se pretende trans-
mitir una idea clave: hoy día en España no hay un compromiso jurídico normativo en
estas áreas comparable al del ámbito de la Unión Europea y, lo que es peor, compara-
ble a la estricta regulación de la transparencia y participación electrónica en un ám-
bito como el de las sociedades que cotizan en bolsa. Hoy el accionista en España
tiene muy regulados y garantizados sus derechos de acceso electrónico a la informa-
ción y de participación a través de las nuevas tecnologías. Ello es así en comparación
con la regulación de los «derechos electrónicos» del ciudadano como tal, que es tí-
mida y casi inexistente, en especial, al nivel estatal. Se apuesta en este sentido por un
impulso futuro en la anunciada Ley de administración electrónica en España. Cierra
este primer bloque el trabajo de Ana Aba, sobre la realización de la igualdad de opor-
tunidades en la sociedad de la información: el acceso, en particular, la situación de
las mujeres. En este punto, qué duda cabe de que el acceso a la sociedad de la infor-
mación es una premisa esencial para cualquier presupuesto de democracia y partici-
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pación a través de las TICs. Si la llamada «brecha digital» es de todo interés, particu-
larmente lo es el análisis de la llamada brecha de género. Así las cosas, el trabajo
aproxima al autor a la situación actual y las políticas acometidas en estos ámbitos.

El segundo gran bloque se ha intitulado «Estrategias y experiencias de democra-
cia y participación electrónicas, no basadas en el voto electrónico». He elegido como
criterio definidor más claro la exclusión del voto electrónico. Con ello se pretende
agrupar las políticas y la regulación que por lo general son de democracia participativa
a través de medios telemáticos y electrónicos, más allá del ámbito electoral más cer-
cano a la democracia representativa y formas de democracia directa. La diferencia
entre estas formas democráticas y las centradas en el voto es importante, al menos
para quien suscribe. Y es que como en otro lugar he tenido ocasión de manifestar, el
voto electrónico sólo es un uso muy localizado, y no el más importante, de las TICs
en el ámbito de la democracia y participación. De hecho, he sostenido que centrar el
interés en el voto electrónico va en perjuicio de otras formas y fórmulas de participa-
ción electrónica, de mayor interés y posibilidades hoy día.

Así las cosas, en este segundo bloque se han seleccionado, analizado y reflexiona-
do diversas experiencias y estrategias de participación electrónica. Los títulos de las mis-
mas centran interés en los diferentes niveles de gobierno (ámbito estatal, autonómico y
local). Ahora bien, como se dirá, todas estas experiencias son proyectables en uno u
otros niveles. De ahí el interés de todas ellas trascendiendo del ámbito al que se refie-
ren. La perspectiva de estos trabajos es en ocasiones jurídica, como también la de otras
disciplinas de tratamiento más propio al ámbito de las políticas y la realidad de la red
(técnicos, politólogos o del ámbito de la Ciencia de la Administración).

Hoy por hoy, las fórmulas de democracia participativa parecen destacar por arri-
ba y, sobre todo por debajo del nivel estatal. Así, por arriba, son muy importantes las
estrategias de transparencia y participación en el ámbito de la Unión Europea, con
importante uso de las TICs. Por abajo, y especialmente, destacan las experiencias en
el ámbito local, quizá el mejor entorno para diseñar y experimentar la participación
electrónica. Es en este ámbito local donde se centran los trabajos de Pedro Prieto y de
Mentxu Ramilo. Debo advertir, en todo caso, que el análisis, reflexión y experiencias
de estos tan valiosos estudios se pueden extrapolar y proyectar para cualquier nivel
(local, regional, estatal, supraestatal) donde se practiquen las diferentes fórmulas de
democracia participativa través de las TICs, sea o no en el ámbito local.

Desde la Ciencia de la Administración, otro especialista como Ignacio Criado brin-
da un muy interesante trabajo, centrado en las exigencias de transparencia adminis-
trativa y la relación de las administraciones con los ciudadanos a través de las TICs.
En particular, el trabajo se detiene en las Cartas de Servicios Electrónicos reciente-
mente aprobadas para el ámbito de la Administración General del Estado. Se trata de
un análisis de experiencia de uno de los fundamentos para cualquier forma de demo-
cracia y participación electrónica, el presupuesto que implica la interactuación elec-
trónica de los ciudadanos con los poderes públicos y la forma de velar por su calidad
y canalizar la misma.

Del ámbito autonómico se analizan dos experiencias. De una parte, Wilma
Arellano centra su atención en la premisa que implica el acceso a la sociedad de la
información, a través de políticas públicas y de interpretación de la regulación cons-
titucional, estatal y autonómica. En concreto, la autora fija la atención en los progra-
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mas de las Comunidades Autónomas para el acceso a la red. De otra parte, dos letra-
dos de las Corts Valencianes (Javier Guillem y Francisco J. Visiedo) contribuyen al li-
bro con un interesante trabajo sobre las estrategias de comunicación y participación
llevadas a cabo a lo largo del reciente proceso estatutario valenciano, concluido en
2006. En dicho estudio puede deducirse la importante presencia de herramientas tec-
nológicas en el proceso participativo que culminó con la reforma del Estatut de la
Comunidad Valenciana.

El tercer gran bloque del libro gira en torno al voto electrónico, sus garantías y
posibilidades de regulación. Como se ha dicho, quien suscribe apuesta por no con-
centrar en exceso en el voto electrónico la atención jurídica y política de la llamada
democracia electrónica. Ahora bien, ello no empece que sean necesarios estudios se-
rios sobre este fenómeno del uso de las TICs en el ámbito propiamente electoral. Y
ciertamente, los siete trabajos que se incluyen en este bloque son una clara prueba
del excelente trabajo jurídico y también politológico que se da en este tema. En este
bloque destaca la mayoritaria autoría de prestigiosos juristas todos especializados en
la materia. No en vano, la atracción jurídica de la cuestión del voto electrónico es
indudable, dado el cúmulo de garantías tradicionales y constitucionales que acompa-
ñan esta forma más tradicional de participación democrática.

Se inicia este bloque con un claro trabajo de un especialista vinculado al Obser-
vatorio del Voto Electrónico (OVE), Jordi Barrat, de todo interés para aproximarse a la
tipología y concepción del voto electrónico (un elemento clave para comprender todo
el fenómeno y las exigencias de regulación). Sobre esta base el autor afirma la clara
utilidad de los mecanismos de voto electrónico y la conexión de esta utilidad con las
exigencias jurídicas y constitucionales vinculadas a los derechos políticos. Por su par-
te, otro autor consagrado en la literatura temática, José Julio Fernández Rodríguez aporta
otro muy interesante trabajo, centrado en la Recomendación Rec(2004)11 adoptada
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 30 de septiembre de 2004, que
versa sobre las normas jurídicas, operacionales y técnicas relativas al voto electróni-
co. La misma, aun sin valor estrictamente jurídico, es un referente elemental sobre las
garantías y principios inspiradores del ordenamiento que, poco a poco, va regulando
las diversas fórmulas de empleo de las TICs en el ejercicio del derecho de voto. En su
análisis, el autor no sólo estudia y expone a fondo esta Recomendación, sino que la
ubica en su perspectiva del vínculo de la democracia con el voto electrónico, para
centrarse luego en los elementos jurídicos estructurales del derecho de sufragio, de
necesaria proyección para el voto forma electrónica.

Sobre la estela que marca esta Recomendación europea, se ubica el trabajo de
una reconocida especialista en Derecho electoral, María Vicenta García Soriano. La
autora se replantea la proyección de las tradicionales garantías en el proceso electo-
ral en razón de las nuevas tecnologías. En este punto, cabe señalar que su estudio no
se centra sólo en el voto electrónico, sino en la más amplia intersección de las TICs
con los procesos electorales. Así, estudia con detenimiento las garantías previas al
voto (censos electrónicos, nuevas competencias de las Juntas electorales, voto elec-
trónico no presencial, formación a la población en el uso de TICs, el uso de TICs en
la campaña electoral y la realización y publicación de encuestas y sondeos electora-
les). A continuación, se ofrece un análisis de las garantías en el momento de la emi-
sión del voto electrónico (identificación del elector, elección de candidatura y la emi-
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sión misma de voto). Las garantías posteriores a la emisión del voto electrónico: el
recuento de votos, centran el estudio de García Soriano, que concluye con una inte-
resante valoración de los cambios jurídicos que implicará la continua imbricación de
las TICs en el proceso electoral.

Otro máximo especialista en Derecho electoral, como lo es Miguel Ángel Presno,
permite al lector con su trabajo que tenga una perspectiva global del estado mundial de
la penetración del voto electrónico, las tendencias en sus modalidades y en su regula-
ción. Así, se comenta con mayor particularidad el caso brasileño que introdujo el siste-
ma electrónico como el procedimiento ordinario de votación desde 1997. Como seña-
la Presno, Brasil se ha convertido en el país de referencia internacional en el proceso
de expansión de este sufragio, tanto en el ámbito iberoamericano como en otras latitu-
des (Alemania, Corea, India, Japón,...). Así las cosas, detalla los avances técnicos y de
regulación más importantes, con un manejo extraordinario de las fuentes de informa-
ción. Sobre esta base, el autor expone el sistema RED que parece imponerse mundial-
mente, para ya valorar la conveniencia de la implantación de sistemas de voto electró-
nico y sus efectos para la democracia. Finalmente, el autor comenta el largo trecho que
aún queda para dotar de garantías técnicas y jurídicas el voto electrónico telemático.

Otra contribución excelente es la de otra máxima especialista en Derecho elec-
toral, Rosa M.ª Fernández Riveira. La autora centra su atención en la muy reciente
legislación electoral francesa, para pasar después a observar la legislación española
sobre la materia y apostar por la necesaria regulación legislativa estatal en España.
Rubén Martínez Dalmau quien acaba de publicar un libro sobre el voto electrónico
en Venezuela, ofrece otro interesante trabajo que aporta perspectivas complementa-
rias y originales respecto de los otros autores en la cuestión del concepto y utilidades
del voto electrónico, sus aspectos problemáticos, concluyendo con su afirmación de
que hoy por hoy se da una exigencia ineludible: el rastro en papel.

Cierra el trabajo y el libro quien lleva bastantes años dedicado al análisis
politológico y sociológico del uso de las TICs como instrumento de la democracia.
Josep M.ª Reniu también miembro del Observatorio de Voto Electrónico, trasciende
del ámbito de las garantías jurídicas de los otros autores, para ofrecer al lector desde
la disciplina que le es propia la interesante perspectiva de la evaluación y percepcio-
nes sociopolíticas del voto electrónico en España. Se tienen en cuenta y se ofrecen
datos sobre la relación de la brecha digital y la participación política, así como infor-
mación de interés sobre la percepción social del alcance que tienen y van a tener las
nuevas tecnologías en el proceso democrático. Posteriormente, el estudio hace un se-
guimiento de diversas experiencias realizadas de voto electrónico, como las eleccio-
nes autonómicas de Cataluña en noviembre de 2003 o la elección del Rector de la
Universidad del País Vasco en febrero de 2004 o bien, las dos Consultas Ciudadanas
dentro del programa «MadridParticipa».

Según lo expuesto y como se anticipaba, creo honestamente que este libro col-
ma todos los flancos de interés jurídico y politológico del vínculo democracia y nue-
vas tecnologías. Un ámbito que, claro está, va a requerir de continuos trabajos, como
continuos son los cambios tecnológicos y los incesantes retos jurídicos, políticos y
sociales que plantean. Eso sí, esta obra, creo humildemente, pasa a ser referente obli-
gado de cualquier investigación académica posterior, al igual que constituye ya una
base obligatoria para iniciarse en la materia para cualquier interesado en la misma.
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Resta por último el obligado apartado de agradecimientos. Al lector ajeno al mun-
do universitario quizá le resulten superfluas estas líneas. Pero lo cierto es que no es
fácil de conocer la absoluta necesidad de todo tipo de apoyos editoriales, organizativos,
económicos y, sin duda, personales que requiere una empresa como la de esta obra.
De ahí que, con toda sinceridad, este tipo de agradecimientos se hacen obligados en
el profundo sentido de esta palabra.

En primer término el agradecimiento se debe —obvio es decir por qué— a los
autores del libro. Los mismos, algunos de forma reincidente, no sólo se han sometido
a los plazos de entrega de originales, sino también a las correcciones, sugerencias, y
adecuación de sus originales al interés general de la obra.

También es obvio que este libro no existiría sin el incondicional apoyo del Di-
rector de la Colección de Derecho de la Sociedad de la Información, Santiago
Cavanillas Múgica, catedrático de Derecho civil de la Universitat de les Illes Balears,
y Director del grupo de investigadores en Derecho sobre TICs más importante de Es-
paña (CEDIB, en les Illes Balears). El agradecimiento es extensivo, cómo no, a la pres-
tigiosa Editorial Comares de Granada. Ambos ya apostaron el año pasado por el libro
Libertades, democracia y gobierno electrónicos, y lo vuelven a hacer con esta obra,
quizá más ambiciosa y, por tanto, más arriesgada editorialmente. Espero, sinceramen-
te, que dicha apuesta tenga sus frutos.

También, humana y profesionalmente, hago expreso reconocimiento a los miem-
bros de la Red DerechoTICs que coordino (www.derechotics.com), ya más de dos cien-
tos especialistas, tres congresos nacionales a cuestas y cada vez más actividades y
propuestas. El II Congreso de la Red, de octubre de 2005, está en la base de este li-
bro, tras un proceso de selección y edición de originales del ámbito más ceñido de la
e-democracia. Dicho Congreso, la Red misma así como quien suscribe, como princi-
pal responsable están recibiendo unos apoyos institucionales que hay que expresar:

—del ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia, el apoyo que implica el pro-
yecto de I+D «De la administración al gobierno electrónicos: régimen e implicaciones
jurídicas y constitucionales» (SEJ2005-09191/JURI), compuesto por 15 profesores e in-
vestigadores españoles y extranjeros, 2006-2009, financiado con fondos FEDER. Asi-
mismo, la acción complementaria del MEC, SEJ2005-E/JURI «Apoyo a la consolida-
ción y actividad de la Red Derecho TICs (www.derechotics.com) , Red de especialis-
tas en Derecho de las TICs (2005-2006).

—Los apoyos de la Generalitat Valenciana, que no son pocos. De una parte, la
Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Comunicación, con su avanzado
plan Avantics. Su apoyo ya suma años y una excelente relación, personalizada tanto
en la Secretaría misma, Blanca Martínez de Vallejo Fuster como en Josep-Maria García
i Barrio, a quienes agradezco personalmente no sólo su apoyo institucional y econó-
mico, sino también personal. De otra parte, el apoyo autonómico se enmarca en las
diversas ayudas a la investigación desde la Consellería de Empresa, Universidad y Cien-
cia. Dicho apoyo se plasma en un proyecto de investigación, indirectamente relacio-
nado (proyecto de investigación subvencionado «www.econsumidor.com www.e-
consumo.com «La protección de consumidores y usuarios ante las tecnologías de la
información y comunicación y los servicios electrónicos. Especial atención a la Co-
munidad Valenciana, su normativa y políticas», Generalitat Valenciana, 2005-2006
(GV05/241). También el apoyo se enmarca en el ámbito de las ayudas especiales para
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la realización de congresos (Proyecto GV05/241, Acción esp. AE05/140), así como
las concedidas para el apoyo a la Red Derecho TICs y complementaria al proyecto de
investigación del MEC arriba referido.

—También la realización del II Congreso contó con la ayuda a congresos del
Vicerectorat de Investigació de la Universitat de Valencia, y siempre el apoyo espe-
cialmente personal del  Decano de la Facultad de Derecho, Carlos Alfonso Mellado.

—Fuera de un ámbito institucionalizado de apoyo a la investigación, varias insti-
tuciones han aportado esfuerzos materiales y humanos tanto para la Red
Derechotics.com cuanto para el II Congreso del que trae causa este libro. Así, tam-
bién desde hace años, el Ayuntamiento de Valencia (Delegación de Innovación y So-
ciedad de la Información), en especial personalizado en el Concejal Eduardo Santón.
Asimismo, el congreso recibió el apoyo de la Dirección General de Participación Ciu-
dadana (Generalitat Valenciana), personalizado en la Directora Esperanza Vidal Infer.
Afortunadamente, esta Dirección General sigue apoyando las actividades académicas
de quien suscribe. De igual modo, el apoyo se ha otorgado también por el Departa-
mento de Derecho constitucional y Ciencia política y de la Administración, Universi-
dad de Valencia.

A todos ellos, de verdad, muchas gracias.

Lorenzo COTINO




