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Cuando la profesora Isabel Fernandez (UCM) pensó en mi para diri-
gir esta obra, mis primeras reacciones fueron la de un profundo agrade-
cimiento —que aún mantengo— y la sensación de poder cumplir con un 
antiguo deseo, como era el de participar en la publicación de un libro 
sobre aspectos jurídicos de Internet.

En este caso he tratado de darle a esta publicación un doble enfo-
que: por un lado, un toque personal, aprovechando la libertad de poder 
contar con un grupo de profesionales que, desde mi punto de vista, 
trabajan en conocer y difundir los aspectos jurídicos que encierra la 
sociedad de la información de una manera rigurosa, generosa y cons-
tructiva. Y a los que, además, considero profesionales de primer nivel 
avalados por una trayectoria profesional brillante, que abordan cualquier 
iniciativa de este tipo desde la excelencia.

En cuanto a los temas que se han querido abordar, desde el princi-
pio éramos plenamente conscientes de que escribir sobre derecho e 
internet tiene el peligro de quedar rápidamente obsoleto. Con tal de 
evitar eso, se ha tratado de dar a los temas que se abordan una visión 
amplia, de manera que se puedan analizar aquellos principales proble-
mas que no solo nos afectan en la actualidad, sino que considero van 
a seguir existiendo a largo plazo.

Por eso no es casualidad que el primero de los capítulos sea una 
reflexión sobre la regulación de internet y del ciberespacio, en el que 
se trata desde un punto de vista de análisis y reflexión cuál es y debe 
ser la regulación de este nuevo escenario en el que vive una sociedad 
conectada. Este es sin duda, uno de los capítulos más difícil de escribir, 
que el autor resuelve con maestría.

Partiendo de esa base, se van analizando, de manera conectada, dife-
rentes aspectos que resultan de capital importancia a la hora de tratar 
el asunto de la regulación de internet.
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En particular, y dentro de la problemática que encierra la propiedad 
intelectual en la Red, se trata una de las principales novedades surgidas 
en este ámbito, como es el del depósito legal de las publicaciones online 
y un análisis del reciente Real Decreto 635/2015, cuya aplicación práctica 
será compleja.

El lector también encontrará un capítulo dedicado a los derechos 
fundamentales en la Red, aunque centrado en la libertad de expresión 
en Internet como paradigma de la problemática que plantea Internet en 
el ámbito de la compartición de información, contenidos y opinión.

Derivado de lo anterior, se abordan los fenómenos del Big Data y 
Cloud Computing, cuyos retos jurídicos son muy amplios, y exigen un 
análisis legal riguroso que siente las bases para poder abordar las gran-
des problemáticas que ya está planteando en el mercado.

También los temas de identidad digital y reputación online han veni-
do siendo, y continuarán siendo, una de las principales materias a abor-
dar desde una perspectiva legal. No sólo desde el punto de vista marca-
rio y de negocio para las empresas, sino también desde el punto de vista 
del individuo, y de otras consecuencias que también se tratan en el libro, 
como es lo que afecta al derecho al olvido o a los ciudadanos necesitados 
de una especial protección, como es el caso de los menores.

La protección del consumidor internauta es un tema clave a tratar 
cuando se estudia el comercio electrónico, y por eso merece un apartado 
específico donde analizar los principales aspectos jurídicos y herramien-
tas que el elenco normativo reserva a este nuevo consumidor.

También encontrará el lector tratamiento de temas más técnicos, como 
son el de la neutralidad de la red y la prueba tecnológica en el proceso 
penal, que se abordan con visión jurídica ambos, y muy práctica el se-
gundo, lo que aporta un alto valor añadido al tratamiento de esta mate-
ria dentro del conjunto.

Mención especial merecen los capítulos en los que se trata un tema 
novedoso, pero de una importancia creciente que, de una manera u otra, 
va a exigir a la profesión jurídica tener conocimientos sobre este tema, 
no sólo cuando asesoren, sino también a nivel de ciudadano. Nos refe-
rimos a la ciberseguridad. En este caso, se ha pretendido que el enfoque 
en su tratamiento fuese de difusión y concienciación; por ello se hace 
una exposición clara y ordenada sobre cuál es la regulación aplicable, y 
se detiene en la resolución de incidencias. 

Dentro de los temas que han tenido, y tendrán, gran repercusión en 
lo que al derecho digital se refiere, no podría faltar el derecho al olvido 
y su gran complejidad a la hora de diferenciarlo de otros derechos. Por 
ello se ha querido exponer no sólo la historia de su reconocimiento, sino 
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que el autor profundiza de manera brillante en su verdadera naturaleza 
y evolución.

Para terminar, la responsabilidad de los intermediarios, que vuelve a 
resurgir con fuerza en una nueva era del Internet de las cosas o del «todo 
conectado», incluyendo ropa, objetos cotidianos y hasta ciudades, que de 
buen seguro planteara nueva conflictividad.

Por último, se cierra el círculo con un elemento que cohesiona todo 
lo anterior, como es el tema de la Gobernanza de Internet, con el ánimo 
de dar una visión global a los aspectos regulatorios, así como a su pro-
blemática internacional.

Es mi deseo que este libro sirva de consulta a los profesionales del 
Derecho digital, que no sólo ven a Internet como una fuente creciente 
de problemas legales, sino que se ven a sí mismos como agentes con la 
responsabilidad de involucrarse a la hora de aportar propuestas y solu-
ciones válidas sobre cómo debe ser el futuro de la regulación de Internet 
en todos sus aspectos.
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