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P LATÓN escribió: “Podemos perdonar a un niño
si teme a la oscuridad. La verdadera tragedia

es cuando un adulto teme ver la luz”. Tras todo des-
cubrimiento, el ser humano adopta una actitud de re-
nuencia y desconfianza hacia la nueva realidad.
Contrariamente a lo que se cree este talante negati-
vo no es pernicioso pues produce efectos positivos
ya que nos sirve para, a través de la crítica, poder
acomodar el nuevo hecho a nuestros parámetros de
vida. El problema surge cuando este posicionamien-
to se transforma en un vacuo obstruccionismo, en un
huero inmovilismo que nos impide mejorar el actual
estados de las cosas1.

Esta actitud inmovilista y escéptica frente al progreso
es bastante española, este talante renuente a aceptar la
tecnología (“que inventen ellos”, parafraseaba lamen-
tablemente Miguel de Unamuno) puede reportar una
situación de especial atraso en nuestro país para in-
corporar una serie de técnicas que, al manifestarse en
el extranjero como útiles, deben cuando menos objeto
de una mirada más atenta por parte de las autoridades.

Debidamente enfocada, la revolución telemática
puede convertirse en una herramienta articulada
para facilitar la participación de los ciudadanos en
la Administración de Justicia. La revolución digi-
tal comporta la posibilidad de crear una nueva Ad-
ministración de Justicia más dinámica, más ágil,
más abierta a la participación de los ciudadanos, más
flexible, en definitiva más cercana al ideal, autén-
tico leit motiv, de lograr la plenitud en ejercicio
del derecho fundamental a la tutela judicial efec-
tiva.

El siglo XXI aparecerá como la época donde surgió
la revolución telemática y paralelamente, un tiempo
donde parece inevitable configurar un nuevo tipo de
servidor público: el ciberfuncionario. Si la Adminis-
tración de los siglos XIX y XX se basó, fundamen-
talmente, en la organización burocrática tradicional,
la Administración del siglo XXI requerirá, aparte de
la adaptación del Derecho Administrativo a las
nuevas realidades, la incorporación de funcionarios
especializados que permitan mantenerla en la van-

I. INTRODUCCIÓN

11

1 La actitud de la humanidad nos recuerda a la historia relatada por Grass sobre Oscar el niño que rehuía crecer, la humanidad en no pocas ocasiones pre-
tende ilusoriamente eludir el vertiginoso desenvolvimiento de la tecnología, mas es una quimera, un espejismo. [Vid. GRASS, Günther, El tambor de hoja-
lata, 17ª Ed, (trad. Gerhard, Carlos), Madrid, 1999, en esp. 226-227].
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guardia tecnológica propia de la sociedad desarrolla-
da donde se desenvuelve.

Este cambio tan brusco da lugar a que se produzcan
situaciones de “tecnoestrés”2 entre los funcionarios.
El tecnoestrés es una enfermedad moderna que se
caracteriza por un principal síntoma: la ansiedad.
Junto a él existen una multiplicidad de corolarios ta-
les como: dolor de cabeza, fatiga, depresión, pesadi-
llas, pánico, dificultades respiratorias así como
sentimiento de impotencia. Se produce un irracional
sentimiento de miedo y aversión al mundo tecnoló-
gico que hace que el empleado rehuya de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías.

La Oficina Judicial va a pasar, casi sin solución de
interinidad, de la rancia Secretaría Judicial decimo-
nónica, de carácter eminentemente rural a la com-
pleja tecnificada institución telemática del siglo
XXI. Vivimos pues un momento de crisis, entendida
como un cambio brusco en el curso de un proceso de
cambio. Este momento crítico puede provocar en la
mente del funcionario el referido proceso de stress
tecnológico.

Dentro del proceso de metamorfosis en el que indu-
dablemente nos hallamos inmersos, el tránsito hacia
una civilización tecnológica afecta profundamente a
la generalidad de las condiciones de vida humana.
Trastoca en cierta medida los esquemas tradiciona-
les de valores, exigiendo en ocasiones el sacrificio
de la individualización frente a una más extensa y

rápida operatividad. Supone la admisión por parte de
un ciudadano de que nada de lo que aconteció en el
pasado va a discurrir por los mismos cauces, aparte
de una mirada al futuro con curiosidad y ánimo de
adaptación, lo que sin duda es más difícil en los sec-
tores de población de mayor edad y más asentados.
Todos estos nuevos medios informáticos sirven a la
sociedad, potencian el desarrollo humano y en parte
sustituyen de modo seguro, rápido y eficaz tareas
tradicionalmente reservadas al hombre, no sólo físi-
cas o instrumentales, también pueden llegar a reem-
plazar en parte el trabajo de la mente. 

En este incipiente contexto, la curiosidad, como re-
fiere ALDAMA BAQUEDANO3, puede convertirse en
inquietud porque he aquí una conclusión incuestio-
nable «la informática se presenta como una nueva
forma de poder». Nada más enraizado en los arcanos
del hombre que el juego del poder. De ahí su poten-
cial peligrosidad, si estos medios técnológicos se
usan de forma perversa o abusiva.

La digitalización de los procesos judiciales (teletra-
mitación) debe estar orientada a la idea de que el
ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Ad-
ministración de Justicia a través de los medios más
rápidos, flexibles y seguros, derecho que ha sido
consagrado normativamente en el art. 230.4 de la
LOPJ.

El Juez enjuicia un conflicto de intereses según la in-
formación que posee sobre el caso analizado, la ca-

La Administración de Justicia Digitalizada. Una necesidad inaplazable
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2 Sobre este tema Vid. ENNIS, LISA A., “The Evolution of Technostress”, Computers in Libraries, Núm. 8, Vol. 25, Septiembre de 2005, pp. 10-12.
Anteriormente CRAIG, BROD, Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution Reading, Massachusetts, 1984, 242 pp.
3 Cfr. ALDAMA BAQUEDANO, CONCEPCIÓN, “Los medios informáticos” (Su utilización al servicio de la Administración de Justicia. Su utilización perversa o
abusiva como medios de vulneración de bienes jurídicamente protegidos), Revista del Poder Judicial Núm. 30, CGPJ, Madrid, 1993, p. 10.
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lidad de su juicio dependerá, en gran medida de la
información que disponga. Un juicio basado en pre-
misas falsas es un juicio esencialmente injusto. Mas
esa información, tanto fáctica como jurídica, debe
ser ordenada o “tratada”, para evitar que la sentencia
sea la mera expresión de una serie de datos incone-
xos huérfanos de toda estructura o soporte lógico. La
magnitud y la celeridad de procesar y tratar esa in-
formación condicionan el futuro proceso de toma de
decisiones.

La calidad de la resolución judicial va a depender
en gran medida de la información que se posea.
Decía CARNELUTTI4 que el proceso no es más que
un sistema de precauciones contra el error. En el
ámbito de los juicios humanos, no existe ningún
instrumento seguro que nos sirva de panacea y
evite estar inmunizados contra la equivocación.
Con acierto, GORPHE5 entiende que toda actividad
procesal está orientada a producir una creencia o
una duda. Por ello, el Juez sólo debe formar una
conclusión después de haber considerado todos
los elementos que han desfilado por el proceso y
de haber sopesado el valor de cada uno. Se hace
preciso no omitir ninguno de los aspectos parcia-
les ni estimarlos con exceso ni juzgarlos despre-
ciables, a fin de que la resolución final resulte de
haber analizado la información más completa po-
sible, después de examinarla a través del filtro de
la lógica.

Por ello, tal como sostenía ORTEGA Y GASSET, la vi-
da humana es un quehacer que tiende a la verdad,
para que la libertad progrese, se hace preciso ir rom-
piendo tabúes y remover obstáculos para lograr su
consecución, erradicando la injusticia. La injusticia
es hija de la nesciencia y de lo arbitrario, ambos pos-
tulados son combatibles con la informática jurídica
como examinaremos.

Parece un hecho ineludible que los avances cientí-
ficos siempre irán por delante del Derecho. Este
asincronismo entre tecnología y el Derecho origina
un vacío jurídico que debe ser cubierto lo mas rá-
pidamente por el Ordenamiento, que padece “horror
vacui”6, evitando que el abandono las consecuen-
cias de la tecnología no sean perjudiciales para el
hombre.

No se puede nunca perder de vista que el sistema es
un medio que utiliza la ciencia para lograr sus obje-
tivos de conocimiento pero que en ningún caso es un
fin en sí mismo. El objetivo será en palabras de
MUÑOZ CONDE7: “crear un sistema abierto a las ne-
cesidades y fines sociales, un sistema que sea sus-
ceptible de modificarse cuando se presenten nuevos
problemas que no pueden ser resueltos con los es-
quemas tradicionales”.

Por tanto, la Administración de Justicia no puede per-
manecer impasible ante la evidencia de la revolución
tecnológica, salvo que se oponga tenazmente a tomar

13

Introducción

4 Vid. CARNELUTTI, FRANCESCO, La prueba civil (trad. Alcalá-Zamora y Castillo, Aniceto), Buenos Aires, 1955, p. 18.
5 Vid. GORPHE, FRANÇOIS, De la apreciación de las pruebas (trad. Alcalá Zamora y Castillo, Luis), Buenos Aires, 1950, p. 476.
6 Vid. DE RUGGIERO, ROBERTO, Instituciones de derecho Civil, 4ª Ed. Italiana (Nápoles marzo 1915), (trad. Serrano Suñer, José Santa- Cruz), Madrid, 1943,
p. 163.
7 Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Introducción al derecho penal, Barcelona, 1975, p.182.
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el ratón desordenador y se obstine en agarrarse al ve-
tusto y arcaico sistema de los legajos8. La actitud por
el contrario debe ser preguntarse cómo se pueden in-
tegrar las nuevas técnicas que pone a su disposición
la revolución tecnológica, para convertirse en una re-
al herramienta al servicio de la sociedad.

De otro lado, una Administración de Justicia más
eficaz no implica que nos hallemos ante un ente que
funcione con menos garantías. El respeto a los Dere-
chos Fundamentales no va depender tan sólo del
“qué” sino también del “cómo” se produzca la auto-
matización de los sistemas procedimentales. El Po-
der Judicial por el singular papel mediador que
desempeña en el juego de los poderes políticos del
Estado de Derecho.

La Justicia española ha vivido demasiado tiempo
confinada en el pasado, presa de prácticas baldías y
rutinarias. Hay que luchar para hacer desaparecer del
sistema judicial los últimos vestigios heredados de
un vetusto rol de estamento privilegiado. La desapa-
rición de la arcaica Secretaría y la instauración de la
nueva Oficina Judicial debe servir como un primer
paso para construir la nueva Administración de la
Justicia telemática, más accesible y adaptada a los

nuevos tiempos, plenamente orientada al leit motiv
constitucional de la tutela judicial efectiva y reacia a
incidir en el verdadero cáncer de la Justicia españo-
la: las dilaciones indebidas.

La convicción que nos impulsa a escribir este libro
es que no se puede poner “puertas al campo”9 tecno-
lógico, y que parece necesario adaptarse al progreso
sin subordinarse a él. No se debe olvidar que en
nuestro modelo de Estado avanzado la Administra-
ción de Justicia opera como un mero instrumento
orientado a la consecución de los Derechos Funda-
mentales. La revolución telemática, lejos de entrar
como “un elefante en una cacharrería”, debe ser
aprovechada e instrumentalizada para convertir la
obsoleta y burocratizada Secretaria del Tribunal o
Juzgado en una espada eficaz para que los derechos
humanos se conviertan en una realidad vivida y ágil
en nuestro sistema constitucional.

Se trata de convertir el denominado ius ut proceda-
tur10 (derecho de acceso a los Tribunales de Justicia),
no en una actividad dramática, complicada, farrago-
sa y lenta sino en una parte habitual de nuestra vida
cotidiana para la sana solución de conflictos que ge-
nera espontáneamente la convivencia.

La Administración de Justicia Digitalizada. Una necesidad inaplazable
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8 Tal como sostiene GARNICA MARTÍN, JUAN F., El Juez y la firma electrónica. Confidencialidad problemática, Estudios Jurídicos. Secretarios Judiciales,
VI, Madrid, 2001, pp. 933-934, cuando afirma que “la sustitución de la informática por el papel aparece como un proceso inexorable tal como ocurrido
con el ordenador que ha desplazo por completo a la máquina de escribir”. En este sentido ya la Exposición de Motivos del Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la apor-
tación de certificados por los ciudadanos manifiesta que “Una de las ideas subyacentes a este Real Decreto es el fomento de una nueva cultura adminis-
trativa en la que el papel, en la medida de lo posible, vaya siendo sustituido por los documentos telemáticos, con los ahorros tanto económicos como de
espacio físico que ello implicará”.
9 Expresión tomada de GONZÁLEZ RUS, JUAN JOSÉ, “La custodia domiciliaria bajo control electrónico. Aproximación a su contenido y clases”, VIII Jornadas
Penitenciarias Andaluzas (1991), Junta de Andalucía, Dirección General de Administración local y Justicia, Sevilla, 1994, p. 84. El autor certeramente afir-
ma: “de la misma forma que el sentido común enseña que no se pueden poner puertas al campo, es un esfuerzo estéril tratar de impedir la aplicación en
el ámbito penal de instrumentos y procedimientos que forman parte de la realidad social y que, como en este caso, irrumpen con una dinámica de desa-
rrollo e implantación sencillamente imparable.
10 Así bautizada por la STC 176/2006 (Sala 2ª), de 5 de junio, (ARAGÓN REYES), (FJ 3º).
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1. ¿Qué es la revolución telemática?

L a primera calculadora numérica la inventó Blai-
se Pascal en 1642. En marzo de 1679, el célebre

matemático y filósofo alemán Gottfried Wilhem
Leibnitz desarrolló la máquina de Pascal y expuso las
bases del sistema binario de anotación. Su artefacto
se basó en el principio de la suma repetida y fue
construida en 1694. Desarrolló una máquina calcula-
dora automática con capacidad superior a la de Pas-
cal, que permitía no solo sumar y restar, sino también
multiplicar, dividir y calcular raíces cuadradas. Leib-
nitz mejoró la máquina de Pascal al añadirle un cilin-
dro escalonado cuyo objetivo era representar los
dígitos del 1 al 9. Sin embargo, aunque el mérito no
le correspondía a él (pues se considera oficialmente
que se inventaron más tarde), se sabe que antes de
decidirse por el cilindro escalonado Leibnitz consi-
deró la utilización de engranajes con dientes retrácti-
les y otros mecanismos técnicamente muy avanzados
para esa época. Se le acredita el haber comenzado el
estudio formal de la lógica, la cual es la base de la
programación y de la operación de las computadoras.

En 1822, Charles Babbage matemático inglés, cons-
truyó su prototipo de la primera máquina diferencial
capaz de almacenar series de números y de realizar
operaciones aritméticas con los mismos. Su idea de
construir una máquina analítica, puede ser conside-
rada como el precedente más directo de los moder-
nos computadores, aunque su proyecto no pudo ser
desarrollado dado las limitaciones tecnológicas que
adolecía su era. Su secretaria Augusta Ada Byron,
hija de Lord Byron, secretaria de Babbage puede ser
considerada como la primera programadora de la
historia. En 1853 el impresor sueco Pehr Gerog
Scheutz y su hijo Eduard crean una máquina calcu-
ladora capaz de procesar operaciones para números
con 15 dígitos.

A mediados del siglo XIX, George Boole (1815-
1864), en sus libros: “The mathematical analysis of
logic: being an essay towards a calculus of deductive
reasoning”11 (1847) y “An Investigation of the Laws
of Thought” (1854), desarrolló la idea de que las
proposiciones lógicas podían ser tratadas mediante
herramientas matemáticas. El álgebra de Boole (tam-

17

11 Vid. BOOLE, GEORGE, The Mathematical Analysis of Logic, Oxford, 1948.
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bién llamada retículas booleanas) son estructuras al-
gebraicas que “capturan la esencia” de las operacio-
nes lógicas que poseen una gran proyección en
informática y matemáticas. Específicamente, el ál-
gebra de Boole fue un intento de utilizar las técnicas
algebraicas para tratar expresiones de la lógica pro-
posicional. Lo cual quiere significar que mediante
este instrumento se puede filtrar las proposiciones
gramaticales a través de la reglas de la lógica, es de-
cir, alcanza la aparente quimera de pasar de las pala-
bras a la matemáticas12. Es un instrumento para
razonar asépticamente, sin incurrir en errores en la
lógica del juicio, supone un tratamiento sistemático
de lógica para un sistema algebraico; una estructura
algebraica definida para un conjunto de elementos
junto con dos operadores que satisfacen ciertas pro-
piedades.

Por lo tanto, la aritmética de Boole se convierte en
un puente entre el mundo de las matemáticas y el de
las ideas (expresadas en palabras.) A través de este
filtro, todas las deducciones lógicas incluidas en su
sistema razonado pasan a la categoría de irrefuta-
bles, exactas, matemáticamente perfectas13.

En la actualidad el álgebra de Boole se aplica de
forma generalizada en diseño electrónico. Se
aplicó por primera vez en circuitos de conmuta-

ción eléctrica biestables por Claude Shannon en
1938.

El álgebra de Boole es la técnica que se usa en el di-
seño de circuitos de distribución y computadoras;
sus aplicaciones van en aumento en muchas otras
áreas. En el nivel de lógica digital de una computa-
dora, lo que comúnmente se llama hardware, y que
está formado por los componentes electrónicos de la
máquina, se trabaja con diferencias de tensión, las
cuales generan funciones que son calculadas por los
circuitos que forman el nivel. La computadora se ri-
ge por un lenguaje binario, que va contestando a las
diferentes proposiciones que se le plantean sí/ no
(on/ off).

Otros matemáticos como Ernest Schroder (1841-
1902) continuaron los trabajos de Boole, al igual que
Gottlieb Frege (1848-1925) quien estableció las ba-
ses de la lógica cuantificacional, enriqueciéndose más
la lógica simbólica con las aportaciones de GEORGE
CANTOR con la teoría de los conjuntos y de JOHN
VENN (1884-1923) quien empleó la utilización de
diagramas de su autoría para el entendimiento gráfico
de los mismos. También son destacables las contri-
buciones de Giuseppe Peano (1858-1932) quien
enunció algunos axiomas y de Bertrand Russell
(1872-1970) quien sistematizó la lógica moderna. 
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12 BOOLE demostró como las proposiciones lógicas pueden ser representadas mediante símbolos y la teoría que permite trabajar con estos símbolos, sus
entradas (variables) y sus salidas (respuestas) es la Lógica Simbólica desarrollada por él. Dicha lógica simbólica cuenta con operaciones lógicas que siguen
el comportamiento de reglas algebraicas. Es un terreno bastante inexplorado la aplicación del álgebra de Boole a la epistemología jurídica. Parece obvio
que se puede avanzar mucho en estructurar un sistema de principales paradigmas lógicos apropiados al discurso jurídico.
13 Al aplicar Boole, el cálculo matemático a la lógica, consiguió realizar el sueño de Leibniz de una characteristica universalis o cálculo del raciocinio. El
empleo de símbolos y reglas operatorias adecuados permitió representar conceptos, ideas y razonamientos mediante variables y relaciones (ecuaciones)
entre ellas. Boole dio un método general para formalizar la inferencia deductiva, representando complicados raciocinios mediante sencillos sistemas de
ecuaciones. Así, la conclusión de un silogismo se encuentra eliminando el término medio de un sistema de tres ecuaciones, conforme a las reglas del álge-
bra común, La formalización de la lógica, iniciada por Boole, ha contribuido poderosamente a aclarar la estructura de los objetos lógicos, en contraposi-
ción a los materiales y aún en contraposición a los matemáticos, pese a las analogías formales entre la matemática y la lógica.
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Esta lógica simbólica, logra enriquecerse aún más,
con las aportaciones matemáticas de John VON NEW-
MANN14 respecto a la teorías del juego y los lengua-
jes artificiales, que abrieron una nueva página a las
posibilidades de la informática. Sin olvidar desde
luego la teoría del punto de equilibrio de John N.
NASH15, que logra encontrar puntos de equilibrio uti-
lizando tablas de certeza y cuya aplicación estriba
desde negociaciones económicas contractuales, has-
ta problemas hipotéticos en el Derecho.

Como ya anticipamos, en 1938 Claude Elwood
Shannon, creador de la teoría de la información, es-
cribió un libro que resultó fundamental para desarro-
llar los conceptos de una teoría matemática de la
información: A Symbolic Analysis of Relay and Swit-
ching. En este emblemático tratado se introduce el
álgebra de Boole como herramienta de desarrollo y
análisis de los circuitos digitales. Ese mismo año, el
ingeniero alemán Konrad Zuse (1910-1995) terminó

la llamada “Z 1”, la primera computadora electro-
mecánica binaria programable que ha tenido larga
descendencia conceptual.

Pero fue en el año 1946, cuando surge oficialmente
en Estados Unidos de la mano de John Presper Ec-
kert (1919-1995) y John Williams Mauchly (1907-
1980) una nueva tecnología, el primer ordenador.
Sin embargo, en 1973 el Juez Larson atribuye el tí-
tulo de padre del ordenador moderno al catedrático
de la Universidad Estatal de Iowa, John Vicent Ata-
nasoff, quien en 1937 diseñó una máquina destinada
a ayudarle a computarizar todos los cálculos que em-
pleaba en sus operaciones16. Posteriormente, en
1941, Atanasoff fue visitado por Mauchly a quien
dos años más tarde se le encargó por el ejército de
los Estados Unidos, junto con Eckert, la tarea de
construir un ordenador más rápido que el del otro
contrincante de la paternidad, Howard Aiken17, quien
para muchos debe ser considerado con el genuino in-

19
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14 Nació en Budapest Hungría en 1903 y murió en Estados Unidos en 1957. Se doctoró en Matemáticas por la Universidad de Budapest y en químicas por
la Universidad de Zurich. En 1927 empezó a trabajar en la Universidad de Berlín y en 1932 se traslada a los Estados Unidos donde trabaja en el Instituto
de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Creador de la Teoría de los Juegos, cuya aplicación se da en la materia económica; participó acti-
vamente en el Proyecto Manhathan en la creación de la primera bomba atómica, además de ser científico asesor del Consejo de Seguridad de los Estados
Unidos
15 John Forbes Nash nació en Bluefield, Virginia Occidental en 1928, estudió Matemáticas en la Princenton University de New Jersey. Premió Nobel en
1994. A los 21 años escribió una tesina de menos de treinta páginas donde expone su “teoría del equilibrio”. A los 29 años se le diagnosticó esquizofrenia
paranoide que lo dejó marginado de la sociedad e inútil para el trabajo científico durante dos décadas. Pasando ese lapsus, en los años setenta recuperó su
salud mental, volviendo a la docencia y a la investigación. Aspectos parciales de su vida son reflejados en la película de Ron Howard A beautiful mind
(2001).
16 Entre 1937 y 1952, John Vicent Atanasoff diseñó y construyó dos computadoras electrónicas digitales, las primeras de la historia, estableciendo las bases
electrónicas de la computadora digital actual. La primera fue un prototipo construido en 1939 para poner a prueba las ideas de Atanasoff. La segunda fue
el Atanasoff-Berry Computer (ABC). Berry era Clifford E. Berry, un discípulo de Atanasoff y colaborador desde 1939 hasta 1942. El ABC no se puede
considerar el primer ordenador electrónico digital ya que no era de propósito general, sino tenía una tarea muy específica: la resolución de sistemas de
ecuaciones lineales.
17 Howard Hathaway Aiken (1900-1973) junto con otros tres ingenieros (Clair D. Lake, B.M. Durfee y F.E. Hamilton), comenzó a trabajar en 1939 en una
máquina automática de calcular que pudiese realizar cualquier secuencia seleccionada de 5 operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división
y referencia a resultados anteriores) sin intervención humana, para lo que recibió una subvención de 500.000 dólares americanos (360.000 euros. aprox.)
del primer jefe ejecutivo de IBM, Thomas J. Watson. La primera máquina de este tipo, el Mark I, fue terminada por Aiken y sus compañeros en febrero de
1944, y al principio fue llamada “Automatelemática Sequence Controlled Calculador”, ASCC (Calculadora Automática de Secuencias Controladas). Desde
la fecha de su fabricación ya estaba técnicamente obsoleta debido a la competencia de la máquina de Atanasoff y Berry (Atanasoff-Berry Computer, ABC). 
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ventor, ya que empezando sus investigaciones en
1937 logró en 1941 desarrollar el Mark I.

Los avances parecían tan vertiginosos como prede-
cibles, en este sentido Alain Mathison Turing18

predijo en la década de los cuarenta: “en menos de
cincuenta años una máquina podrá engañar al ser
humano de que está hablando con una máquina”.
Este matemático proporcionó una influyente forma-
lización de los conceptos de algoritmo y computa-
ción creando un hito en el área cibernética: la
máquina de Turing. En base a ella formuló la tesis de
Church-Turing, la cual postula que cualquier modelo
computacional existente posee las mismas capacida-
des algorítmicas. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, logró un singular éxito al romper los códigos
nazis, descifrando el aparentemente inexpugnable
sistema alemán del Código 1-1940.

Y por medio del ordenador se introduce un código
nuevo desconocido hasta entonces el bit, que se
constituye en la unidad mínima de información. Co-
mo ya anticipamos, el bit es una forma de represen-
tar la información que se traduce al sí /no, on /off, ó
1/0. Es una forma de acotar la información que con-
siste en ir respondiendo sí y no a los diferentes plan-
teamientos que se le formulan. La reducción binaria
va a permitir un carácter unificador entre matemáti-
ca, electrónica e informática que es la base de los
tratamientos telemáticos de la información.

A partir de este concepto del bit cualquier noción
puede ser reducida a una expresión numérica simple,
permitiendo traducir la información real a una infor-
mación expresada matemáticamente. A partir de ahí,
como señala PARRONDO GARCÍA19, el bit permitirá al-
canzar la velocidad mayor que conocemos, la velo-
cidad de la luz. 

Un ordenador es un calculador digital, así etimoló-
gicamente computer proviene de la denominación
inglesa de los calculistas de oficina del siglo XIX. El
ordenador utiliza por primera vez los bits para codi-
ficar tanto los números como el alfabeto.

El ya aludido ordenador creado por Eckert/ Mauchly
recibió el nombre de ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Calculator) y se la consideró la pri-
mera máquina capaz de ser programada. En 1951
ambos inventores vuelven a sorprender al mundo
con el UNIVIAC (Universal Automatelemática
Computer) que se utilizó para realizar el Censo de
Estados Unidos en 1950. 

Pero será en septiembre de 1958, fecha en la que
apenas existían cien ordenadores en todo el planeta,
cuando Jack Kilby creó el circuito integrado, en una
fina plaqueta de silicio denominándola chip. Tras
Kilby se abre el proceso imparable hacia la miniatu-
rización de todo lo relacionado con la digitalización,
en especial de la robótica20. 
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18 Sobre este vital inventor es necesario hacer referencia al libro de COPELAND, JACK B., The essential Turing. The ideas that gave birh the computer age,
Oxford, 2004.
19 Cfr. PARRONDO GARCÍA, FERNANDO, “Criminalidad informática e Internet”, Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal IV, Madrid, 1999, p. 351.
20 Un robot se define como una entidad hecha por el hombre con un cuerpo (anatomía) y una conexión de retroalimentación inteligente entre el sentido y
la acción, que actúa al margen de la acción directa del control humano. La palabra “robot” viene del vocablo eslavo rabota (en ruso trabajo, en checo robo-
ta trabajo forzado) y fue utilizada por Karel Chapek en su obra teatral R.U.R. (Rossum’s Universal Robots).
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Como refiere LANE21, la sociedad da la impresión de
no satisfacer nunca crecientes necesidades de infor-
mación, cada vez aparece más importante poder fa-
cilitar y distribuir adecuadamente el mayor de datos
allá donde se necesiten y en el momento oportuno.

Llegados a 1964, el mundo de la informática se ve
de nuevo convulsionado cuando la compañía IBM
introduce la serie 360 lo que produce el nacimiento
del mainframe y la producción a gran escala de la in-
formática de empresa. A principios de la década de
los setenta, con el chip los ordenadores pasan de pe-
sar varias toneladas y ocupar el espacio físico de va-
rias habitaciones, a convertirse en miniordenadores.

La miniaturización supone la irrupción de los minis,
que desarrolla una nueva industria formada en mu-
chos casos por gente joven con grandes conocimien-
tos técnicos en la materia: la industria del software.

En 1961, Leonard Kleinrock, investigador del MIT
(Massachussets Institute of Technology), había pu-
blicado sus primeros estudios acerca del concepto de
conmutación de paquetes, que proponía dividir la in-
formación en trozos o paquetes para su envío a tra-
vés de un mismo circuito, en vez de conmutar los
propios circuitos.

En 1962, J. C. R. Licklider y Wesley Clark, también
del MIT, habían aportado su concepto teórico Galac-
tic Network (Red Galáctica) que proponía una red
interconectada globalmente a través de la cual cada
uno podría acceder desde cualquier lugar a datos y

programas. En 1963, Paul Baran, del grupo RAND,
había publicado un artículo interno (On-line Man
Computer Communication) para el Departamento de
Defensa sobre transmisión segura de voz sobre redes
de conmutación de paquetes. En 1965, Lawrence
Roberts y Thomas Merrill habían conectado, por vez
primera, dos ordenadores mediante una línea telefó-
nica de baja velocidad. Con este experimento se pu-
do comprobar que era factible el intercambio de
datos entre dos ordenadores, pero también que la
conmutación de circuitos que entonces se utilizaba
en la red telefónica no era la más adecuada para esta
tarea.

Tal como relata NEGROPONTE22, el origen de Internet
se debe a Larry Roberts quien en 1966 recibió el en-
cargo de crear un mecanismo que permitiese al Pre-
sidente de los Estados Unidos de Norte América
comunicarse desde Washington de manera segura
con sus mandos militares, aun en el supuesto que va-
rias bombas atómicas soviéticas destrozaran la in-
fraestructura de comunicaciones americanas. En
1969, el científico bajo la dependencia de la Agen-
cia de Proyectos de Investigación Avanzada del De-
partamento de Defensa de los Estados Unidos, crea
la denominada red ARPANET. En 1974, las Univer-
sidades americanas crean con precedentes en la red
telemática ARPANET, su propia red de comunica-
ciones que es, básicamente, lo que hoy conocemos
como Internet.

Fue 1972, cuando una pequeña empresa de electró-
nica llamada Intel fabrica el primer micropocesador:
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21 Vid. LANE, JOHN E., Telemática y comunicaciones en la empresa, (trad. Solivera González, Juan), Madrid, 1986, p. 11.
22 Vid. NEGROPONTE, NICHOLAS, “Entrevista”, Internet Web. Grupo Godo, nº5, Barcelona, abril de 1996, p. 19.

JUSTICIADIGITAL-01.qxd  03/07/2008  23:06  PÆgina 21


