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I . C oncepto

La Contratación Electrónica es aquélla que se realiza m ediante la u tili
zación de algún elem ento electrónico cuando éste tiene, o puede tener, una 
incidencia real y  directa sobre la form ación de la voluntad o el desarrollo o 
interpretación futura del acuerdo.

Es tam bién: “Todo contrato celebrado sin la presencia ñsica sim ultánea 
de las partes, prestando éstas su consentim iento en origen y destino por m edio 
de equipos electrónicos de tratam iento y almacenaje de datos, concretados por 
m edio de cable, radio, m edios ópticos o cualquier otro m edio.

Según el art. 3.2. de las URGETS define a la transacción com ercial elec
trónica, como “una transacción com ercial concluida m ediante el intercam bio 
de m ensajes electrónicos...”. El art. 3.3. define al m ensaje electrónico como 
el contenido de alguna com unicación que im plica la transferencia electrónica 
de datos, sea a través de redes abiertas o cerradas u otro m edio electrónico, la 
cual es accesible y puede ser utilizada posteriorm ente”.

La LSSI (Ley de Servicio de la Sociedad de la inform ación y  com ercio 
electrónico) Ley 34/2000, del ordenam iento juríd ico  español, define la con
tratación electrónica como el contrato, en el cual la oferta y la aceptación de 
la m ism a, son transm itidas por m edios electrónicos conectados a una red  de 
telecom unicaciones.

Es im portante diferenciar a su vez, la C ontratación Electrónica, la cual 
como hemos señalado, es aquella que con independencia de cual sea su obje
to, se lleva a cabo m ediante o con la ayuda de los m edios electrónicos, de la 
C ontratación Inform ática, que es aquella cuyo objeto o m ateria de una de las 
prestaciones es un  bien inform ático, servicio inform ático, o ambos.

La Contratación Electrónica que es m ateria de nuestro análisis, podem os 
observar que dista de la C ontratación “Clásica” en el m edio a través del cual 
se da la com unicación entre las partes. En la Contratación Clásica el contacto
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entre los contratantes es directo, es así que las partes directam ente se ponen 
de acuerdo sobre los elementos del contrato, como por ejemplo, sobre el bien, 
el precio y form a de perfección del contrato.

En la Contratación “Clásica”, existe la figura de Contratación entre Ausen
tes, a la cual preferimos denominar Contratación sin comunicación inm ediata, 
ya que creemos que el térm ino contratación entre ausentes no es el más feliz, 
pues los conceptos de presencia y ausencia no cumplen su finalidad, y  escapa 
de esta, situaciones que de hecho se dan.

II. Caracteres

1- Se puede llevar a cabo a gran escala, es decir, los contratantes pueden ser 
sim ultáneam ente varias personas, (se puede realizar entre una gran cantidad 
de socios o clientes) sean estas naturales o jurídicas, reduciendo el costo de 
contratación en gran medida.
2- Las relaciones que surgen pueden darse en cualquiera de las categorías de 
Comercio Electrónico D irecto o Indirecto, y  según los agentes im plicados, 
dentro de las categorías a las cuales nos hemos referido en páginas anteriores, 
como son entre Empresa -  Em presa, Em presa -  Consumidor, Em presa -  Ad
m inistración, Consumidor -  Consum idor y Consumidor -  Adm inistración.
3- E sta clase de actividad com ercial deriva muchas veces en relaciones trans- 
fronterizas, por lo que la Contratación Electrónica es en la m ayoría de casos 
una contratación que trasciende las fronteras, cuyas relaciones jurídicas 
generadas, deberán en todo caso, ser reguladas por las norm as del Derecho 
Internacional Privado.

Otros caracteres:

• N o hay presencia de las partes.
• Consentim iento se presta por m edios electrónicos.
■ Soporte documento electrónico (queda una BD)
• Contrato Electrónico = Contrato Tradicional (son iguales, con las m ism as 

regléis y  principios, contractual, Buena Fe)
• Aplicación de m ismas reglas.
• Contrato solemne (contrato click)
• Particularidades: Requieren una revisión de su normativa.
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III. Principios de la contratación electrónica

La situación de los actos electrónicos frente a los actos autógrafos o m a
nuales.

Este principio se basa en el análisis de los objetivos y funciones del re
quisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre papel, 
con m iras a determ inar la m anera de satisfacer sus objetivos y funciones con 
técnicas del llam ado comercio electrónico.

Se deben dar las mismas normas de seguridad a los usuarios del Comercio 
Electrónico, que las aplicables a la docum entación consignada sobre papel.

La equivalencia funcional de los actos electrónicos significa que, la 
función juríd ica que en toda su extensión cumple la instrum entación escrita 
y autógrafa - o  eventualm ente su expresión oral— respecto de cualquier acto 
jurídico la cumple igualm ente si se form aliza en form a electrónica a través de 
un m ensaje de datos, con independencia del contenido, alcance y finalidad del 
acto así instrum entado.

Im parcialidad tecnológica de las disposiciones reguladoras del com ercio 
electrónico.

Que se dé un trato igualitario tanto a las tecnologías existentes como a las 
que a futuro se puedan desarrollar.

Los estándares no deben ser im puestos por una ley, sino que deben ser 
fruto de la  oferta y  la  dem anda del m ercado.

M antener e l derecho preexisten te de obligaciones y  contratos.

La incorporación de nuevas tecnologías a la legislación nacional, no mo
difique las norm ativas vigentes sobre obligaciones y contratos.

Cabe destacar que el contrato electrónico es regido por los principios ge
nerales de los contratos y  las obligaciones de la legislación que le es aplicable. 
El acuerdo de voluntades a través de medios electrónicos no im plica un nuevo 
concepto jurídico, al que deba aplicársele un nuevo herram ental para regulár
selo. El m antenim iento del derecho preexistente de obligaciones y  contratos 
privados y  la equivalencia funcional de los actos em presariales electrónicos 
son dos de los principios que rigen la contratación electrónica, a) A  través de
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la regla de la perm anencia del derecho preexistente se pretende que las reglas 
introducidas para disciplinar el C-E no impliquen una modificación sustancial 
del derecho existente de obligaciones y  contratos

La no derogación de las norm as generales de la contratación no im plica 
que el derecho no busque soluciones diferentes para el contexto electrónico en 
que se desarrolla el contrato, si fuese necesario.

Exigencia de buena fe .

La buena fe constituye uno de los fundamentos del régim en jurídico, apli
cable al intercam bio internacional y  nacional de bienes y  servicios.

La confianza es base para las transacciones comerciales y  esta se susten
ta  en la percepción de una relación de equidad en la contratación. La idea es 
que si no existe esa relación entonces una de las partes de la m ism a estaría 
siendo afectada y la generalidad es que si en la contratación m asiva hay los 
contratos con cláusulas generales de contratación y los contratos de adhesión, 
esto im plica que la form ulación de los mismos depende de la voluntad de una 
de las partes.

D irectiva 2002/58/CE, del Parlam ento Europeo y del Consejo, de 12 de 
ju lio  de 2002, relativa al tratam iento de los datos personales.

D irectiva 2000/31/CE: Establece: a) Validéz de contratos electrónicos b) 
Inform ación exigida (inform ación suficiente al usuario/consum idor) c) For
m ación del consentim iento (acuso de recibo), d) Códigos de conducta (lograr 
aunar criterios comunes entre proveedores y  consumidores), e) Tratam iento 
de datos personales, f) Autorregulación (excepto cuando las partes no consu
m idores lo acuerden)

A nteproyecto LSSI (RD  1906/99). Establecía la necesidad de: a) Infor
m ación previa b) Confirm ación por escrito (copia de los térm inos pactados), 
c) Derecho de resolución (el consum idor tiene una plazo para obtener la reso
lución), y  d) Carga de prueba.

O tras Leyes. E-SIGN ACT (USA 2000) (Ley sobre condiciones generales 
de la contratación)
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Código de Bustam aníe

El Código en su Libro Prim ero, Título Cuarto “De las Obligaciones 
y Contratos”, Capítulo I “De las Obligaciones en General”, señala que el 
concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a la ley territorial, y 
que las obligaciones derivadas de la ley se rigen por el derecho que las haya 
establecido.

Define a los Contratos en su artículo 175°, como reglas de orden público 
internacional, las que im piden establecer pactos, cláusulas y condiciones con
trarias a las leyes, la m ond y el orden público y la que prohíbe el juram ento y 
lo tiene por no escrito.

Estipula lo siguiente:
C apacidad: dependen de la ley personal de cada Estado contratante res

pecto de la capacidad o incapacidad, las reglas que determ inan la capacidad o 
incapacidad para prestar el consentim iento (artículo 176°).

R escisión: de los contratos por incapacidad o ausencia, se regirán por 
la ley personal del ausente o incapacitado. Las demás causas de rescisión, su 
form a y efectos se subordinan a la ley territorial (artículo 181° y 182°).

N ulidad: sujeta a la ley de que la causa de la nulidad dependa (artículo 
183°).

In te rp re tac ió n : como regla se interpretará según la ley que los rija. Sin 
embargo, cuando esa ley se discuta y  deba resultar de la voluntad tácita de 
las partes, se aplicará para el contrato de adhesión, la ley del que los ofrece o 
prepara (artículo 184°).

En los dem ás contratos, respecto de la voluntad tácita , se aplicará la ley 
personal com ún a los contratantes, y  en su defecto, la del lugar de celebra
ción. 73

Estas reglas que hemos vistos en líneas anteriores, son de aplicación a los 
Contratos de Com ercio, de conform idad con lo dispuesto en el artículo 244.

Tratado de M ontevideo de 1889

El Tratado de M ontevideo establece sobre Derecho Civil Internacional, 
en su artículo 1° que la capacidad de las personas se rige por las leyes de su 
dom icilio.
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Respecto a los contratos internacionales, este Tratado señala que se rigen 
por la ley del lugar de su cumplim iento. Regula: tipo de documento, su exis
tencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, ejecución, etc. y  señala 
además, si es necesario que se hagan por escrito y  la calidad del documento 
correspondiente.

Convención de Viena

La Convención constituye una reglam entación de Compraventa Interna
cional que supera la Convención de la Haya, pues pretende regular el contrato 
como un todo independientem ente de cualquier legislación nacional. El juez 
no tiene que determ inar la ley competente que rige el contrato, pues la Con
vención se basta en sí m isma.

La Convención considera que es Internacional el Contrato y las form as 
que ella define como tal, cuando haya sido m anifiesta la localización de los 
establecim ientos en estados diferentes.

Es de aplicación a los contratos de compraventa de m ercaderías, es decir, 
de bienes (no regula la transferencia de servicios) entre partes que tengan sus 
establecim ientos en Estados diferentes.

Legislación argentina

A rgentina no cuenta con una legislación específica para la Contratación 
Electrónica., si sobre Ley de Firm a D igital N° 25506, de 14 de diciembre de 
2001, se reguló los efectos jurídicos del documento digital y  las firm as digital 
y electrónica.

Habida cuenta de ello, a continuación se efectúa una enumeración crono
lógica de las principales disposiciones normativas de carácter ejemplificatorio, 
no exhaustivo ni taxativo, al sólo efecto de evidenciar en form a m ás clara la 
parcialidad del abordaje y tratam iento de las m ism as y la complejidad que 
representa su arm onización y operatividad. En consecuencia: Decreto 62/90 
otorgando exclusividad para la transm isión internacional de servicios de 
valor agregado -In te rn e t-; Resolución 45/97 de la Secretaría de la Función 
Pública sobre firm a digital; Decreto 554/97 declarando de interés nacional el 
acceso a Internet; Resolución 555/97 del M inisterio de Trabajo y  Seguridad 
Social; Decreto 1279/97 declarando comprendida a la Internet en la garantía
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constitucional de libertad de expresión; Decreto 427/98 estableciendo la  firm a 
digital en el sector público nacional; Ley 104 de acceso a la inform ación de la 
C iudad Autónom a de Buenos A ires; Resolución 212/98 de la  Secretaría de la 
Función Pública; Resolución 1616/98 -A n ex o - de la Secretaria de Comunica
ciones; Resolución 145/99 del M inisterio de Salud y  Acción Social; Resolu
ción 173/99 sobre lealtad com ercial de la  Secretaría de Industria, Com ercio y 
M inería; D ecreto 412/99 de recom endaciones sobre com ercio electrónico del 
M inisterio de Econom ía, Obras y  Servicios Públicos; D ecreto 3345/99 de la 
Com isión N acional de Valores; Resolución 462/99 del sistem a de inform ación 
de la A FIP; Resolución 474/99 de la  A FIP sobre obligaciones im positivas y 
previsionales; Resolución 4536/99 de la Secretaría de Com unicaciones sobre 
autoridad de aplicación de la firm a digital; Decreto 252/00 Program a Nacional 
para la Sociedad de la Inform ación; Resolución 354/00 de la Com isión Nacio
nal de Valores sobre com ercialización de cuotas parte de Fondos Comunes de 
Inversión por Internet.

Esta breve reseña m uestra que hoy nuestro país no está en condiciones 
de decir que tiene respuestas juríd icas apropiadas para las necesidades que 
requieren los sistem as de im plem entación del comercio electrónico y  las tec
nologías vinculadas.

A lgunos de estos conceptos sobre el com ercio electrónico ya han sido 
incluidos en la legislación nacional, por ejem plo la m odificación del Código 
Aduanero (1998) y  la incorporación dentro del concepto tradicional de m erca
dería de los bienes intangibles para perm itir el control im positivo del tráfico 
com ercial a través de Internet.

O tro antecedente que tenem os es el Proyecto de Unificación de la Le
gislación Civil y  Com ercial, elim ina el requisito del doble ejem plar y  regula 
expresam ente el valor probatorio del docum ento electrónico respecto a los 
instrum entos privados, que se vincula a los usos, a las relaciones preexisten
tes de las partes y  a la  confiabilidad de los m étodos usados para asegurar la 
inalterabilidad del texto.

La ley de Defensa del Consum idor 24 240, en su artículo 8o al hablar de 
los efectos de la publicidad establece que las precisiones form uladas en la 
publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u  otros m edios de difusión, 
obligan al oferente y  se tienen por incluidas en el contrato por el consum i
dor. E l segundo párrafo del m ism o artículo expresa que en los casos en que 
las ofertas de bienes y servicios se realicen m ediante el sistem a de com pras 
telefónicas, por catálogos o por correos, publicados por cualquier m edio de
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comunicación (Internet lo sería), deberá figurar el nombre, domicilio y  número 
de CUIT del oferente.

Por su parte el artículo 10° de la m ism a ley luego de exigir determ inados 
elementos que deben constar en el documento de venta, establece que un 
ejem plar debe ser entregado al consumidor.

También rige en el momento del perfeccionamiento de los contratos regu
lados en el Código Civil argentino, en su art. 1154, recepta el sistem a de la ex
pedición, lo que trae no pocos problem as y  generó propuestas de reformas.

Legislación chilena

Proyecto Chileno de Ley de Firm a Electrónica y Ley Sancionada.

Objeto de la ley - Validez documento electrónico - Firm a electrónica 
avanzada.

Se Sanciona la ley 19.799, publicada en el D iario Oficial el 12 de abril de 
2002, que contempla la problemática.

Características: Proyecto m inim alista. -Reconoce validez a los contratos 
electrónicos. Contratos excluidos -  Reconoce valor probatorio al documento 
electrónico. Autorregulación (se perm ite a las partes sistema de autenticación, 
siempre y cuando sea equivalente a la firm a electrónica).

Legislación española

El Real Decreto 1906/1999, regula tanto la contratación telefónica como 
este tipo de contratación y señala en el A rtículo 5 Inciso 3: Que en los casos 
de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste en los tér
m inos que reglam entariam ente se establezcan la aceptación de todas y cada 
una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firm a convencional. En este 
supuesto, se enviará inm ediatam ente al consumidor justificación escrita de la 
contratación efectuada, donde constarán todos los térm inos de la misma.

El Real Decreto com ienza fijando el ámbito de aplicación de la norm a, 
señalando que se aplicará a los contratos a distancia, o sin presencia física 
sim ultánea de los contratantes, realizados por vía telefónica, electrónica o 
telem ática, que contengan condiciones generales de la contratación.
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Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la inform ación y de comercio 
electrónico (conocida por sus siglas LSSICE) ya citada precedentem ente,

-L ey  General 26/1984, de 19 de ju lio , para Defensa de Consum idores y 
U suarios.

-L ey  7/1995, de 23 de m arzo, de Créditos al Consumo.
-L ey  7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio M inorista.
-L ey  7/1998, de 13 de abril de Condiciones Generales de Contratación.
-L ey  28/1998, de 13 de ju lio , de Venta a Plazos de Bienes Inmuebles.
-R eal Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiem bre, de Firm a Electrónica.
-L ey  47/2002, de 19 de diciembre sobre contratos electrónicos. Reforma 

la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio M inorista.
El Real-D ecreto sobre Contratación Electrónica, de 1 de m arzo de 2000, 

es la principal norm a a aplicar, y en la cual se contienen todas las m edidas 
necesarias para la defensa y protección de los consumidores, parte considerada 
m ás débil en la relación com ercial por vía electrónica.

Legislación alem ana

A lem ania, dictó el 1 de agosto de 1997 su ley de firm a digital y  por Ley 
de 1 de enero de 2002, reform ó el BGB, sustituyendo íntegram ente el título 
dedicado al derecho de obligacionesó, donde modificó, entre otras muchas 
disposiciones las relativas a contratos a distancia.

Legislación francesa

Francia introdujo diversas m odificaciones a su Código Civil a través de 
La Ley 2000 - 230, de 13 de m arzo de 2000.

Legislación italiana

Italia, por Decreto del Presidente de la República de 10 de noviembre 
de 1997, N° 513 y del Presidente del Consejo de M inistros de 8 de febrero de 
1999, dictó las reglas técnicas para la form ación, transm isión, conservación, 
duplicación, reproducción y certificación de documentos inform áticos.
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Legislación inglesa

Inglaterra sancionó la Electronic Com unications H ill de 26 de Enero de 
2000 (HL Bill 24).

Legislación m exicana

El artículo 89° del Código de Comercio M exicano indica que en los actos 
de comercio podrán em plearse los m edios electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología.

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 71° inciso 
V III, prescribe la efectiva protección al consum idor en las transacciones 
efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología y  la adecuada utilización de los datos aportados.

Se ha incorporado el Capítulo V III relativo a “Los Derechos de los Con
sumidores en las Transacciones efectuadas a través del uso de m edios electró
nicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”, en el cual, en su artículo 76° se 
estipula que las disposiciones de este capítulo se aplican a las relaciones entre 
proveedores y  consum idores en las transacciones efectuadas a través del uso 
de m edios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Legislación peruana

Se centra sobre la base de la Autonom ía de la Voluntad. La Contratación 
Electrónica engendra en si la creación de un nuevo mercado, en el cual los con
sumidores, m ediante el uso de la Internet, podrán adquirir y/o vender bienes y 
servicios a  tiem po real, realizando todo tipo de transacciones y contratos.

La legislación peruana reconoce la Contratación Electrónica, al m odificar 
y am pliar el Código Civil m ediante Ley 27291, respecto de los m edios como 
se puede expresar la m anifestación de voluntad, las form alidades en la utili
zación de estos m edios electrónicos, y el conocim iento y contratación entre 
ausentes.

En el Perú, para que el contrato se perfeccione se necesita el consenti
m iento de las partes, es decir que acepten el negocio que se va a realizar, y se 
entenderá celebrado en el momento y lugar en que es conocida la aceptación.
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En el caso de la Contratación Electrónica, al ser un tipo de transacción 
que se caracteriza por la ausencia de las partes, entendida esta ausencia no 
como la falta de partes, sino como la no existencia de una negociación donde 
las partes asisten físicam ente, el perfeccionam iento del contrato está dado por 
características peculiares.

Entre las características de la Contratación Electrónica están sus elemen
tos, los cuales son indispensables para que efectivam ente se lleve a cabo.

Estos elementos son: el iniciador, quien es el que envía la oferta (mensaje); 
el receptor, quien es el destinatario del mensaje y  que va a enviar su aceptación 
o su negativa, o de caso contrario una contraoferta; el m ensaje, que contiene 
los datos e inform ación que se pretende dar a conocer, ya sea este la oferta, la 
aceptación, la negativa o la contraoferta; y  el m edio a través del cual llega el 
m ensaje, en este caso, el m edio electrónico.

Legislación venezolana

Venezuela dictó en 2001 un Decreto Presidencial sobre mensajes de datos 
y  firm as electrónicas; el Congreso de Colombia sancionó la Ley N° 527, de 18 
de agosto de 1999 por m edio de la cual se define y reglam enta el acceso y uso 
de los m ensajes de datos, del comercio electrónico y de las firm as digitales, se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

VI. Obstáculos jurídicos a la Contratación Electrónica

(Problem as norm ativos, no técnicos) 1

1. Formación del consentimiento

(momento y lugar en que se form a el Consentim iento, ¿escrito o verbal?). 
¿Consentimiento?, Contrato de adhesión
M omento y lugar en que se form a el consentim iento (va desde m i com

putador a otro, en diferentes servidores, en otro país, ¿cuándo se considera la 
aceptación? ¿Cuando yo lo envío, cuando llegó al servidor o cuando lo abrió 
la empresa?)

A utenticidad
Capacidad
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N ulidad por vicios de consentim iento (edad, capacidad m ental, autori
zación).

2. Exigibilidad en caso de incumplimiento

Prueba del Contrato Electrónico (aún no es un documento legal, aunque 
ya están saliendo norm as de valor de documento público a un documento 
electrónico)

Legislación y jurisdicción aplicable (momento y lugar donde se hace el 
consentim iento, qué lugar es de jurisdicción, se tiende a la autorregulación).

3. Seguridad

Protección datos personales
Ley No. 19.628 (no logra proteger los datos personales)
Políticas de privacidad
Sellos de confianza (confiare, por ejemplo)
Integridad 
M edios de pago.
A utenticidad (quien es el responsable) del comercio electrónico y de las 

firm as digitales, se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. VII.

VII. Otros problemas de la contratación electrónica

Los problem as de la Contratación Electrónica, identificam os el “papel” 
como soporte m aterial ineludible.

Existen razones im portantes para pasar de la cultura papel a la cultura 
digital (y cam biar progresivam ente nuestra m entalidad) las m ism as que pasa
mos a detallar a continuación:

1. Rapidez de acceso a la información.
2. Rapidez en la actualización de la información.
3. Ahorro de espacio.
4. Mayor cobertura.
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5. Ahorro de costos a mediano plazo, ya que implementar los sistemas
necesarios en el corto plazo representa un costo imprescindible.

6. Mayor rapidez en el intercambio de bienes y servicios.
7. Ayuda y fomenta la modernización.

Tanto en la  C ontratación Electrónica como en el Com ercio Electrónico, 
es indispensable para su utilización efectiva salvaguardar la seguridad de las 
transacciones que se realizan, así como, proteger en todo momento la privaci
dad de los usuarios de la Internet.

Sin embargo, en la actualidad existen num erosas barreras para la acepta
ción generalizada. M uchas de las grandes ventajas de contratar por Internet, 
representan tam bién obstáculos potenciales que se convierten en problem as 
sustanciales para el desarrollo de la mism a.

La Privacidad es uno de los problem as cruciales que sufre la Contrata
ción Electrónica. H asta el momento, no existe una protección efectiva a nivel 
m undial que garantice la privacidad de los datos, ni que los m ensajes que se 
envían o reciben no sean interceptados, leídos o incluso alterados por algún 
desconocido, ya que nadie en realidad dirige o controla la Internet; existen 
razones im portantes para pasar de la cultura papel a la cultura digital (y cam
biar progresivam ente nuestra m entalidad) las m ism as que pasam os a detallar 
a continuación: a) Rapidez de acceso a la inform ación, b) -  Rapidez en la 
actualización de la inform ación, c) A horro de espacio, d) M ayor cobertura, e) 
Ahorro de costos a mediano plazo, ya que im plem entar los sistemas necesarios 
en el corto plazo representa un costo im prescindible, f)  M ayor rapidez en el 
intercam bio de bienes y servicios, g) Ayuda y  fom enta la m odernización.

Es bueno precisar que para pasar de la cultura papel a la  cultura digital, 
debemos tener seguridad, entendida esta como seguridad jurídica.

O tro problem a que soporta la Contratación Electrónica, es la confusión 
que se genera entre esta y  el térm ino Com ercio Electrónico.

Como vim os el, el Comercio Electrónico es una transacción de naturaleza 
com ercial que se realiza de form a interactiva, m ediante m edios electrónicos, 
a través de la red y en tiem po real, y  la Contratación Electrónica es una clase 
de contratación realizada a través de m edios electrónicos, ópticos o cualquier 
otro análogo.

El desconocim iento de estos térm inos acarrea el desconocim iento de los 
efectos de los m ism os, generando problem as no solo de interpretación sino de 
aplicación del derecho.
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Tanto en la Contratación Electrónica como en el Comercio Electrónico, 
es indispensable para su utilización efectiva salvaguardar la seguridad de las 
transacciones que se realizan, así como, proteger en todo momento la privaci
dad de los usuarios de la Internet.

Sin embargo, en la actualidad existen numerosas barreras para la acepta
ción generalizada. M uchas de las grandes ventajas de contratar por Internet, 
representan tam bién obstáculos potenciales que se convierten en problemas 
sustanciales para el desarrollo de la misma.

La Privacidad es uno de los problem as cruciales que sufre la Contrata
ción Electrónica. H asta el momento, no existe una protección efectiva a nivel 
m undial que garantice la privacidad de los datos, ni que los m ensajes que se 
envían o reciben no sean interceptados, leídos o incluso alterados por algún 
desconocido, ya que nadie en realidad dirige o controla la Internet.

La falta de una adecuada regulación de la m ateria a nivel internacional 
genera otro problema en relación a la Contratación Electrónica, no solo respec
to a la norm a aplicable, en caso de generarse un conflicto respecto al contrato 
celebrado, o respecto de interpretación del mismo, sino tam bién del tribunal 
competente para dicho caso.

El Delito Inform ático, es otro de los problemas que se ha generado a raíz 
de la Contratación Electrónica. VIII.

VIII. Otras Repercusiones jurídicas de las contrataciones electrónicas

El enlace entre el im pacto de la innovación tecnológica, las fuerzas 
desencadenadas por el cambio social que acaece como consecuencia de la 
innovación y las soluciones jurídicas, propone cada día problem as como la 
responsabilidad frente a los cuales el sistem a disponible, con sus viejos crite
rios y  recetas, se m anifiestan inadecuados. Sin peijuicio de ello se puede decir 
que la situación actual no es de crisis n i colapso, sino de inadecuación por la 
caducidad creciente del paradigm a.

La problem ática generada por contrataciones electrónica es compleja 
porque abarca un enorme espectro de cuestiones que exceden a las reglas ge
nerales existentes para la contratación civil y  comercial, y configuran al decir 
de Ricardo L. Lorenzetti, un nuevo supuesto de hecho que obliga a rem odelar 
los conceptos y  norm as existentes.
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L a difusión de la contratación por m edios electrónicos genera un cam
bio sustancial que se traduce en una drástica dism inución de los costos de 
transacción., lo que perm ite superar las barreras del espacio, de tiem po y las 
im puestas por las legislaciones nacionales, así como dism inuir los costos de 
búsqueda de contratantes y  de celebración de contratos.

Pero la situación varía cuando de ejecución se trata, ya que la ejecución on 
line plantea grandes dificultades tendientes al cum plim iento del contrato.

Las principales problem áticas que plantea son: a) la im putabilidad de la 
declaración de voluntad; b) distribución de los riesgos; c) form ación del con
sentim iento; d) lugar y tiem po de celebración; y  e) grados de utilización del 
m edio digital.

Esencialm ente, en esta problem ática quedan incluidas las norm as sobre 
protección del consum idor y  las legislaciones sobre la contratación en entorno 
digitales, que a su vez comprende las disposiciones relativas a los instrum entos 
digitales y  la firm a digital y  la implem entación de controles estatales adecua
dos que posibiliten que las norm as regulatorias de la actividad puedan ser de 
cum plim iento efectivo, sin la cual se no sería posible coacción alguna.

Es por ello que una de las principales m etas de las legislaciones sobre 
comercio electrónico, y de las políticas al respecto es dism inuir, hasta niveles 
no significativos, la percepción de inseguridad que generan actualm ente los 
entornos de redes. En este sentido la OECD, ha establecido que la protección 
del consum idor es una cuestión m edular para el fomento de este tipo de co
m ercio y posiciones en un lugar de privilegio a los m ecanism os que prevean 
un apropiado y efectivo resarcim iento de la parte perjudicada.

Existen num erosos organismos internacionales, gubernam entales, In ter 
-gubernam entales, no gubernam entales y organism os regionales abocados 
a em itir principios sobre el comercio electrónico, como por ejemplo control 
de la privacidad, defensa del consumidor, norm as de seguridad tecnológica y 
telecom unicaciones; firm a digital, im pacto socioeconómico, pym es etc.

Entre los organism os citados tenem os: Bankfor International Sttlements 
(BIS), United National Commissión on Internacional Trade Law UNCITRAL; 
United Nations Conference on Trade an Development (UNCTAD), dentro 
de los regionales: European Union (UE); European Free Trade A ssociation 
(EFTA), entre otras.
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IX. Conclusiones

El Contrato online es igual que el real (sim ilar contrato real, no son nue
vos, es un contrato generador de derechos y obligaciones). La brecha digital 
demanda poner al día la legislación. Reconocim iento del documento electró
nico.

Formación del consentimiento. Con relación a los Derechos del consumi
dor se advierte la necesidad de su fortalecim iento.

Protección de datos personales. Dem anda la necesidad de hacer cambios 
a la Ley vigente.

Autorregulación. En los casos en que la legislación aún no existe, es acon
sejable usar la autorregulación, es ya una tendencia m undial. Debemos aunar 
intereses, que perm itan crear contratos marcos.

Es inadm isible que el uso de medios electrónicos de comunicación pueda 
tener por efecto el debilitar el poder de jurisdicción de un Estado. A ello debe 
agregarse, que el m edio empleado no debe inhibir el acceso a la justicia por 
parte de los contratantes y  que lo conducente es la generación de foros que lo 
perm itan en función de conexiones personales y flexibles como lo es la “resi
dencia habitual o perm anente” de los contratantes.

Surge la necesidad, entonces del juez o tribunal interviniente de calificar 
el contenido de la página Web; una página activa perm ite la contratación a tra
vés de su mismo contenido, una pasiva sólo inform a y una especie interm edia 
provee datos para entablar la contratación por otros medios.

La perfección del contrato a través de la m ism a página evidencia la aper
tu ra del “foro personal” o “forum  actoris”.

El costo de acceso a Internet es bastante alto, sin embargo dada la apertu
ra  del m ercado de las telecom unicaciones en diversos países, la introducción 
de nuevas tecnologías como el cable-modem y los bajos costos de las compu
tadoras personales, este costo tiende a dism inuir.

Aproximadamente 10 m illones de Latinoam ericanos tiene la capacidad 
económica para acceder a Internet, si el costo de acceso, las tarifas telefónicas 
y  el costo de las computadoras personales, disminuye este número de usuarios 
se podría duplicar.

Los bancos, vendedores y  consum idores latinos tem en a la seguridad y 
privacidad de sus transacciones por Internet, sobre todo cuando se incluyen 
pagos efectuados por m edio de las tarjetas de crédito o débito.
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La infraestructura de envío de paquetes no esta lo suficientem ente de
sarrollada como para ofrecer un servicio rápido, cómodo y  seguro. M uchas 
em presas que ingresan al comercio electrónico utilizan sus propios m edios 
para d istribuir los productos.

Los gobiernos están com enzando a crear políticas para la regulación del 
com ercio electrónico.

Las m odificaciones que se introduzcan deberán respetar los principios 
de equidad y neutralidad, a efectos de no producir distorsiones en el mercado 
interno y externo.

Con la Ley 25.506 y  su reglam entación tenem os algo que es realm ente 
m uy im portante, realm ente de fondo y  que puede perm itim os cambiar muchas 
cosas: reducir tiem pos, errores, papeles, elim inar arreglos, dar transparencia, 
bajar corrupción y un m ontón de cosas m ás. Como m uchas otras cosas, esto 
no es m ás que un entorno o ambiente apropiado para em plear a la tecnología 
en nuestro beneficio. La tecnología no es un bien en sí mismo, sino que puede 
ser un camino.

Es innegable la aparición de nuevas responsabilidades legales derivadas 
de Internet (Informations providers, Internet service providers, hosting service 
providers y  access Internet providers, con especial referencia a los casos de 
difam ación a terceros.

Hay que reconocer que en el tem a de análisis es m uy difícil encontrar 
verdades absolutas, por ello el propósito de esta investigación tiende más vale 
a plantear dudas y discusiones sobre algunos tópicos que plantean conflictos 
y  discusiones.

Asim ism o ante la obsolescencia de los m edios tecnológicos deviene la 
im periosa necesidad de los cambios tendientes a que el derecho cumpla su rol 
con la  justicia  y  protección de los actores sociales involucrados.

En definitiva creem os que el contrato no está en crisis, sino estam os ante 
un particular m odo histórico de entender el negocio, por lo tanto frente a la 
diversificación contractual, relaciones de adhesión, consumo, m egas contratos 
entre grandes em presas, con las pequeñas y m edianas em presas, los vínculos 
internacionales y  muchos otros hay que generar respuestas diferenciadas a 
cada figura, porque la pluralidad es una característica de la posm odernidad 
(Jaym e Eric) así como la segm entación es inherente a una econom ía evolu
cionada.
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