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I) IN TRODUCCION 

Dentro de l  amp l io espectro que abarca el estud io de  lo urbano y lo  reg ional, varios 
autores centran su interés en el aná l is is de uno de los factores más relevantes y de mayor 
d imens ión que afectan ambas categorías: las l lamadas 'nuevas tecno log ías' . 

Numerosos estud ios seña lan que los conceptos de lo urbano y lo reg ional están 
s iendo redefin idos como consecuencia de l  impacto de las nuevas tecno log ías y los cambios 
que las mismas operan en la soc iedad. 

Motivados por la actual i dad y r iqueza que reviste esta interfaz entre innovación 
tecno lóg ica y territorio urbano , cons ideramos la pos ib i lidad de rea l i zar un estudio en la 
zona denominada Ciudad de la Costa, referente a l  impacto producido por las n.uevas 
tecno logías en comunicaciones , sobre el espacio territorial de una c iudad en p leno proceso 
de urban ización .  

Tomando como eje central de l  trabajo de investigación la interre lación entre 
tecno logías de informac ión y comunicac ión y territorio urbano , se destaca la importancia 
que reviste el explos ivo crecimiento de la red de telefonía bás ica en el marco de un 
proceso nacional de digital ización de la misma, impactando sobre un espacio que, hasta 
hace no mucho tiempo ,  conservaba un carácter c laramente d iferenciado como producto de 
su relativo ais lam iento. Más aun teniendo en cuenta que e l  área de interés def in ida forma 
parte del cordón per iférico que rodea la Capital de l  país , presentando en los ú lt imos años un 
r itmo de crec im iento muy acelerado. Según los datos del ú ltimo censo, que abarca e l  período 
1985-1996, es la zona que ha registrado mayor crec imiento en todo el país (porcentaje de 
var iación intercensal: 92,6/'o) 

En los ú lt imos años se ha desarro l lado un proceso migratorio de la capital hacia las 
pequeñas c iudades que se encuentran cercanas. Estas nuevas tendenc ias de crecimiento 
acelerado de las l lamadas 'c i udades intermed ias' , que resu l tan de la migración ciudad
ciudad , caracterizan áreas de impacto socia l  produc ido por las nuevas tecno logías . 

Dentro de este movim iento pob laciona l ,  la Ciudad de la Costa presenta un mayor 
grado de metropo l i zación .  Su crecimiento y desarro l lo fue muy ace lerado ,  dando paso 
paso a la extens ión de las redes comunicac iona les locales, en el marco de su progres ivo 
perfeccionamiento como 's istema experto'*, lo que ha inc idido en la ca l i dad de vida de sus 
habitantes, generando una mayor homogeneidad espacia l .  

Un dato pre l iminar muy importante es que en e l  período que va de 1991 a 1998 la red 
telefón ica zonal sufrió un incremento de un 1 14 l'o aproximadamente , lo cual ha posib i l itado a 

*concepto definido en página 9 



los habitantes de la zona el acceso ,  por un lado a la comunicación trad iciona l ,  tan largamente 
esperada, y por otro a los nuevos y revo lucionarios mecan ismos de comunicación a través de l  
ordenador,  como ser correo e lectrón ico , internet , telefax , etc., los cuales dan cuenta del  
extraordinario d inamismo que han tenido c iertas tecno logías en un período de t iempo muy 
corto . 

¿En qué forma impactan sobre e l  espacio urbano-regional estas nuevas tecno logías de 
información y comun icación? ¿En qué med ida la ap l icación de nuevas tecno logías digita les en 
el área de las te lecomun icac iones , contribuyeron al mejoramiento de la cal idad de vida de 
los habitantes de una zona que presenta un acelerado crecim iento , y donde los principales 
prob lemas urbanos que de e l l o  derivan están aún sin resolver? 

El p lanteo y aná l is is precedente, introducen estas interrogantes que actúan como 
,. orientadoras de l  trabajo de investigac ión. 

II) IN TERFAZ EN TRE INNO VACION TECNOLOGICA Y TERRI TORIO URBANO 

Con e l  objetivo de trans itar hac ia una mejor aprehens ión de l  prob lema de 
investigación , retomamos los trabajos teóricos sobre socio logía urbana, haciendo 
referencia a uno de sus principales exponentes como lo es Manuel Caste l ls .  

Tomamos como base uno de  sus postu lados bás icos en  lo referente al estudio de la  
Ciudad, formulando la s igu iente pregunta: ¿cuá l es  e l  carácter de  la re lac ión entre e l  
proceso socia l  y e l  espacio urbano? Es  un proceso d ia léctico, dado que  la acción soc, ia l da 
forma a un contexto y recibe al m ismo t iempo la inf l uencia de las formas ya constituidas. 

"la estructura de la ciudad es lo que, en primer lugar, atrae nuestra atención, a 
causa de su dimensión y de su complejidad Pero esta estructura tiene su fundamento en la 
naturaleza humana, siendo una de las formas de expresión de ésta. Por otra parte, esa vasta 
organización ha surgido como respuesta a las necesidades de sus habitantes, pero una vez 
f armada, se impone a éstos como un hecho exterior, y los conforma, a su vez, en función de 
la intención y de los intereses que le son propios, y que en diversas formas manifiesta. 11(1) 

Encontramos entonces dos e lementos centra les en este proceso ,  que son cambio e 
innovación. Desde este punto de v ista la c iudad se define como 'unidad de producción de 
conocimientos socia lmente nuevos'. 
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La c iudad es concebida igualmente como e l  reino de la e lección,  e l  campo priv i l egiado 
de los procesos de movi l idad socia l  y geográfica. Se define tamb ién como el mundó de l  
intercambio ,  de la innovación. 

Todavía más , la c iudad no es un med io de desorganización socia l ,  sino por el 
contrario , es el med io  de  acu lt ivac ión de  la vida moderna, es dec ir ,  al proceso de cambio 
rápido que caracteri za a la sociedad industria l .  Lo característ ico del  medio urbano es 
justamente esta capacidad de susc itar innovaciones , integrándolas, al m ismo tiempo, en la 
organi zación socia l  grac ias a su receptividad con respecto a los aspectos innovadores de l  
crecimiento . Es en la estructura misma de la ci udad donde se desarro l l a  un proceso 
dia léctico , de reconocim iento e intercambio de la innovación , actuando ambos como 
principales motores . Pero dentro de este proceso, la capacidad de absorción social aparece 
como la contrapart ida necesaria. 

A pesar entonces, de que la Ciudad es ident if icada, desde hace mucho t iempo, como 
locus por excelencia de producción, d ifus ión y consumo de las ú lt imas innovaciones 
tecno lóg icas; no ha s ido s ino hasta la década de los ochenta que la sociología urbaha ha 
incursionado en este tema; proceso que se ha ace lerado s ignif icat ivamente en los noventa. 

Dentro de la l iteratura que describe y ana l i za los impactos socia les y urbanos de las 
innovaciones tecno lóg icas en informac ión y comun icación , encontramos dos posturas 
caracterizadas c laramente por su defin ido antagonismo. Una primera corriente de aná lisis 
está ligada al carácter determinante de las potencial idades de las nuevas tecnologías de 
información y comun icación sobre las formas del  cambio y el protagonismo que las mismas 
adquieren en e l  proceso moderni zador. 

Se sostiene que las transformaciones que de estas nuevas tecno logías derivan son 
comp letas , e impactan sobre los tej idos terr itoriales y socia les urbanos ,  en forma 
inexorab le  e irrevers ib le ,  tanto a nivel local como g loba l .  As im ismo se subraya tamb ién que 
los efectos de estas innovaciones podrán ser 'un iversalmente benéf icos' a mediano y largo 
p lazo. 

Por su parte,  una segunda corriente de aná l is is, lejos de tener puntós de 
coinc idencia con la primera, señala que las nuevas tecno logías aparecen l igadas al 
empeoramiento de las cond iciones de vida de los grupos más postergados de la poblac ión ,  y 
son valoradas más como enemigas que como a l iadas. Más aún ,  hay una tendencia tácita a 
ignorar las ,  dado que se cree que las tecno logías de información y comunicación t ienen poco 
que ver con las so luciones necesarias para reso lver los prob lemas soc ia les más graves que 
enfrentan estos grupos. 

Pero , por encima de las numerosas posturas y po lémicas que derivan de la d iscusión 
de un tema marcado por su dominante y creciente actual idad , varios estud iosos coinciden en 
señalar que las redes de información y comun icac ión originan un punto de inf lexión en la 
h istoria de la humanidad .  
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Es entonces en este contexto y en un punto en donde la d iscus ión teórica sobre e l  
tema está en  p lena ebu l lic ión , que tomamos el  concepto de 'ca l i dad de vida' ,  cuya pri,ncipa l 
d imens ión es , para este trabajo , 'mayor comun icación' .  

!) la ciudad de los 90' 

"la forma específica de la agrupación humana en la ciudad incrementa la interacción 

y la comunicación y posibilita el placer y la sociabilización, puesto que las relaciones sociales 

se intensifican al disminuir la distancia espacial. 11 (2) 
Ya, en los primeros estudios orientados a la profund izac ión del  conocimiento ?obre 

los prob lemas urbanos , espacio y c iudad , Lefevre hace esta ref lex ión urbanística,  
introduciéndonos en la comprens ión de la importancia socio lóg ica que reviste el tema. 

La ciudad de  los noventa es un espacio donde se concentran mú ltiples 
transformaciones . Caste l ls la denomina 'ciudad informacional'. y la def ine como: 

" . .  .la expresión espacial de una nueva forma de organización social compuesta por tecnología, 
información cultural e información social, así como sus interacciones. "(3) 

La producción y d ifusión de  la innovación tecno lógica se concentra en las grandes 
ciudades , a la vez productoras y consumidoras de  tecno logías . 

E l  desarro l l o  de la ingeniería d ig ital , que tuvo l ugar en nuestro país a comienzos de la 
década del  90, permite estab lecer las poderosas transformac iones de las red�s de 
telecomun icaciones sobre las que se montan y desarro l lan la mayoría de las restantes 
innovaciones relevantes en la producción,  los servic ios y el consumo. En determ inadas 
cond ic iones y contextos , como los señalados en la introducción ,  relativos a la Ci udad de la 
Costa, estas transformaciones hacen más fác i l  la v ida cotid iana, ayudando a reso lver 
prob lemas en forma ráp ida y efect iva ,  y aumentando la capacidad autónoma del hogar. 

Mas , a pesar de las mú lt ip les bondades que se le as ignan a las nuevas tecnologías de 
información y comunicación,  es necesario tener en c laro que sólo se está frente a un espacio 
de pos i b i l i dades cuyas fronteras y lóg icas serán defin idas por los prop ios actores socia les 
involucrados.  
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III) LA EXPRESION LOCAL DE UN PROCESO GLOBALIZADOR 

"La interfase entre tecnologías de información y comunicación ( TIC) y territorio se 

analiza en dos niveles: el hogar y la ciudad En cada uno de ellos se estudia la aplicación y 
difusión de TIC, los efectos sobre el espacio y las prácticas sociales que se desarrollan en 
él y los interrogantes que surgen a partir de su análisis. "(4) 

En los ú lt imos años se han producido numerosos espacios de innovación en e l  área de 
las telecomun icac iones y sus derivados , como e l  correo e lectrón ico , la nueva telefonía y 
fundamentalmente las l lamadas autopistas de la información (como ser Internet), 
const ituyendo uno de esos logros cual itat ivos a part ir  de los cuales se generan numerosos 
camb ios , sobre cuyos efectos la vida cot id iana se transforma s ign if icativamente. 

El impacto producido por los mismos , se debe evaluar no só lo a nivel loca l ,  s ino a 
n ive l  reg ional y mund ial; dada su visceral importancia y protagonismo en los procesos de 
desterritor ia l i zación y g lobal i zac ión que se están desarro l lando en este f in  de mi lenio .  

"Globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano 
en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los 

conflictos transculturales y la sociedad civil, y, relacionada básicamente con todo esto, una 
cosa que es al mismo tiempo familiar e inasible -difícilmente captable-, que modifica a 

todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y a 
responder. '{5) 

Las tecno logías de información y comun icación,  se encuentran entre las d imens iones 
que mejor exp l ican esta defin ición, dado que las mismas traspasan las fronteras , como s i  
éstas no  existieran; fenómeno que  se def ine como la interrelación entre estas tecno logías y 
el territor io  urbano y regional .  

Por su parte, la c iudad ha reaparecido como protagonista de la escena mund ia l, como 
una de las pr inc ipales consecuencias de la g loba l i zac ión de la tecno logía , invo lucrando 
d i rectamente en este proceso al actor local .  Resu lta extraordinario el grado de d inamismo 
que han ten ido c iertas tecnologías debido a su rápida d i fusión e implementac ión; para el 
caso de las comun icaciones la d ivers idad de demandas provenientes de los actores sociales 
invo l ucrados , acelera su ritmo interno de cambio . 

Hoy , la ci udad perifér ica, vive su propia rea l idad loca l ,  y es justamente a través de l  
conoc imiento de sus propias neces idades en cuanto a la demanda de herramientas 
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tecno lógicas de  comunicac ión, que se pueden reso lver algunos de los pr inc ipa les prob lemas , 
que la han caracteri zado (y en algunas zonas aun la caracteri zan) por su fuerte a is lamiento. 

Desde el in ic io  de su formación, los habitantes de  Ciudad de la Costa mantienen 
fuertes víncu los de dependencia con la cap ital, fundamentalmente en lo referente al 'p lano 
laboral, educac ional, actividad comercial, así como actividades recreativas y numerosos 
serv ic ios, los cuales mant ienen aun su centro de acc ión en Montev ideo .  Estas actividades 
comienzan a expand irse en función de los propios requer im ientos de estos emigrantes que 
neces itan desarro l lar las en su medio loca l .  

1) Objetivos específicos 

Los objetivos específ icos de este trabajo apuntan bás icamente hac ia e l  estud io 
comparativo entre dos situac iones, un 'antes' y un 'después' de la incorporac ión , en el 
hogar, de l  teléfono como med io fundamental de comunicación, y e l  ro l que en el lo juega la 
avidez de l  actor local como punto de partida. Es la fotografía de una rea l idad específ ica en 
un determinado momento de l  desarro l lo de la c iudad, pues las marcadas d iferenc ias en las 
pautas de pensamiento y de  comportamiento, (referentes a las d iferentes formas de 
comunicación), que d ibujan hoy esta rea l idad, se i rán dis ipando con el  paso de unas 
generac iones y e l  advenimiento de otras . 

S i  b ien e l  espac io doméstico - locus creador y transmisor de prácticas socia les- ha 
incorporado desde hace ya algunas décadas las redes de telefonía , la s i tuac ión para los 
hab itantes de la zona , ahora denominada Ciudad de la Costa, ha sido sustanc ialmente 
d i ferente, y sobre todo para aquel los pioneros en habitar la misma, dado lo altamente 
def ic iente que ha s ido la cobertura de l  servic io te lefónico. Y no ha s ido s ino hasta principios 
de los 90 (momento en que se produce el despegue o tirón tecno lóg ico de Ante l ), que se 
comienza a atender la demanda insat isfecha, con e l  desarro l lo de la ingeniería d ig ital en 
te lecomunicaciones. 

E l  aná l is is de  este proceso adquiere aun mayor importancia en v istas de los mú l't ip les 
impactos producidos sobre e l  tej ido social, puesto que los años 90 introdujeron nuevos 
b ienes y servic ios en el hogar, el cual ha s ido invad ido ,  penetrado por las nuevas tecno logías 
de informac ión y comunicac ión.  

"Desde el proceso de construcción a los intercambios relaciona/es de la vida 
cotidiana, la casa de los noventa está inevitablemente entretejida de TIC 11 (6) 

E l  hogar está siendo redef in ido a causa de las numerosas transformaciones que se 
están produc iendo. Uno de los principales factores sociales que es señalado como promotor 
del l l amado 'hogar interactivo'. de acuerdo con los estudios existentes , son las 
transformac iones de las pautas de pensamiento (valores, actitudes) y de comportamiento 
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(costumbres , usos , modas)  de l  sistema cu ltural de la sociedad frente a las nuevas 
tecno logías en general y las TIC en particu lar. 

¿cómo han impactado estos cambios en los hogares de esta ciudad? ¿Han proqucido 
transformaciones en sus pautas de pensamiento y comportamiento? ¿Han cambiado su 
cotidianeidad? ¿Han influido en sus re laciones sociales en general? ¿Ha disminuido e l  
ais lamiento que las condiciones particu lares de esta zona producen? 

Uno de los e lementos principales que debemos tener en cuenta a la hora de 
responder estas preguntas es e l  contexto local. 

Analizando la realidad desde a l l í, surge como primer elemento fundamenta l ,  un 
cambio de situación de un hogar sin servicio telefónico, virtualmente ais lado, incomunicado ,  
a un hogar con una l ínea telefónica que no só lo le permite e l  acceso a la  comunicación 
tradicional sino a una vasta red de información y comunicación, a ltamente tecnificada y de 
múltiples ap licaciones . Es una situación totalmente nueva que podríamos definir como e l  
despegue comunicacional de l  hogar. 

I V) ESPACIO Y TIEMPO: 

CA TEGORIAS TAN DINAMICAS COMO DEFINI TORIAS 

"El dinamismo de la modernidad deriva de la separación del tiempo y del espacio y de 
su recombinación de tal manera que permita una precisa 'regionalización' de la vida social," 
del desanclaje de los sistemas sociales (un fenómeno que conecta estrechamente con los 
factores involucrados en la separación del tiempo y del espacio); y del reflexivo 
ordenamiento y reordenamiento de las relaciones sociales, a la luz de las continuas 
incorporaciones de conocimiento que afectan las acciones de los individuos y los grupos. " 

(7) 
En la actualidad, conforme e l  tiempo gana una nueva dimensión en lo urbano , e l  

espacio se modifica y adecúa a las nuevas necesidades; en este paisaje moderno , las 
distancias son suprimidas por los transportes , la a lta velocidad y las redes de comunicación . 
E l  proceso de  urbanización va introduciendo en e l  espacio una forma nueva de organización y 
un modo de vida cotidiano que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades 
intrínsecas de l  vivir en lo urbano. 
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Grac ias a las nuevas tecno logías de comunicación, el desarro l lo de la telemát ica y 
saté l i tes espacia les ,  nos encontramos ante una homogeneizac ión cu ltura l ,  de consumo y de 
vida que opera sobre un tej i do social heterogéneo, sobre e l  cual impacta de diferente forma 
la tecno logía. Numerosos estud ios soc io lógicos rea l izados a este respecto , han demostrado 
que el acceso a la tecno logía d ista mucho de estar al a lcance de todos , por e l  contrar. io, en 
muchos casos contr ibuye a potenc iar todo t ipo de des igualdades preexistentes . 

Dada la heterogeneidad de  las culturas , proced imientos y hábitos de los d ist intos 
actores socia les, en especial de los d iversos demandantes y consumidores de estas nuevas 
tecno logías, resu lta interesante acceder al conoc imiento de una real idad social  desde 
dentro, o sea desde e l  punto de vista de l  actor, pues estas heterogeneidades están 
determinadas por sus d iversas ideolog ías y va lores y por sus capac idades. En defin it iva, 
como ya lo hemos menc ionado ,  por las pautas de pensamiento y comportamiento intrínsecas 
a cada cultura. Pero hay un aspecto central que determina (entre otros factores) la 
heterogeneidad de l  tej ido social, y que ut i l i zaremos como una de las var iab les centra les de 
aná l is i s ,  que es la acces ib i l i dad tanto material como cu ltural. 

En e l  marco de este proceso tan acelerado de urban izac ión que d ist ingue a Ciudad de 
la Costa del resto de las c iudades de nuestro país, las d imens iones espacio y tiempo 
aparecen como categorías fundamentales de aná l is is, dada su permanente transformac ión . 
que d ibuja sobre e l las un perf i l  a ltamente d inámico.  Lo espacial como estructura fís ica 
construida por el hombre, que mot ivado por d iversos factores abandona la cap i ta l  y decide 
establecerse en una zona que le ofrece nuevas y variadas a lternat ivas. Además, como 
determinante de conductas sociales, conductas éstas que se están desarro l lando en un 
nuevo escenario socia l  y urbano; y lo temporal como una sucesión cont inua de momentos, 
cuyo deven ir adqu iere cada vez mayor d inamismo. 

Anthony Gu iddens, en su l ibro "Consecuencias de la modern idad", considera el 
espacio como un e lemento act ivo en la conformac ión del orden y la conducta soc ial, o sea en 
la interacción socia l .  Esta interacción entre los actores socia les ha desarro l lado d iversas 
formas de comunicac ión, hoy d ía indispensables para la v ida cot id iana. 

E l  advenimiento de la modernidad separa pau latinamente el espac io de l  l ugar fís i co, 
al fomentar las relac iones entre los ausentes ( locali zados a d istancia) cuya ub ic;:ac ión 
geográf ica no les permite interactuar cara a cara. Esta s ituación hub iera resu ltado 
impensab le  en sociedades más trad ic ionales. 

La separac ión entre t iempo y espac io es ana l i zada por Giddens como trascendental 
para el d inamismo extremo de la modernidad, entre otros factores porque es la primera 
cond ic ión para el proceso de desanc laje, categoría que def in i rá de la s igu iente forma: 

"Por desanclaje entiendo el 'despegar ' las relaciones sociales de sus contextos 
locales de interacción y reestructurar/as en indefimdos intervalos espacio-temporales. " (8) 
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Entre los dos t ipos de  mecanismos de  desanc/aje que ana l i za G iddens , nos interesa 
focalizar nuestro interés en los denominados 'sistemas expertos' como s istemas de logros 
técnicos que organi zan grandes áreas del entorno material y social  en el que v iv imos.  Este 
mecan ismo de desanclaje (a l igual que los demás) descansa sobre la noción de f iabi lidad . 

"En las condiciones de la modermdad, la fiabilidad existe en el contexto de un 
conocimiento general de que la actividad humana -incluyendo en esta expresión el impacto 
de la tecnología sobre el mundo material- es creada socialmente y no dada en la naturaleza 
de las cosas o por influencia divina. .. "{9) 

En este proceso d inámico las comun icac iones están, en e l  corazón de la innovación 
tecno lógica. 

¿cuál ha sido el impacto que han producido , como nuevas tecno log ías , en la crec iente 
urbanización de una c iudad? Están presentes en la vida cot id iana de sus hab itantes , 
formando parte de un d iario v iv ir que f luye a través de redes de  re lac iones espac io 
temporales que se intersectan con las rutas de otros actores. Esa reg iona l i zac ión de la v ida 
de los habitantes de una ciudad es lo que asegura la integración social. 

Surgen entonces , y como consecuencia de este proceso tan d inám ico , los s iguientes 
entornos de fiabi l i dad y riesgo que presenta Guiddens , como emergentes de las cu lturas 
modernas : 

Las relaciones de fiabilidad atribuidas al desanclaje de los sistemas abstractos. 

Los sistemas abstractos como medios de establecer relaciones a través de las 
infinitas esferas del espacio-tiempo. 

La sucesión de innovaciones técnicas es cada vez más frecuente y ráp ida, lo cua l 
requiere de  sucesivos ajustes socia les ,  que actúan como un mecanismo de readaptación a las 
nuevas cond ic iones impuestas por estos avances. Las telecomunicac iones , entendidas hasta 
hace poco como servicios de interés púb lico de a lcance circunscrito , se proyectan a una 
función tota lizante en el re lacionamiento tanto local como mundial de las nac iones , es'dec i r 
que lo que antiguamente era un e lemento de uso priv i legiado ,  pasó a ser un e lemento de uso 
popular y cotid iano , de l  cual dependen múltip les activ idades de una c i udad , y cuyo uso , tan 
permanente como variado , ha transformado la vida humana. 

Esta c ita de G iddens nos resume y ac lara los conceptos anteriormente expuestos: 
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"En las condiciones de la modernidad, las actitudes de fiabilidad hacia los sistemas 
abstractos se incorporan rutinariamente en la continwdad de las actividades cotidianas, y 
en gran medida, son reforzadas por las condiciones inherentes al vivir cotidiano." (10). 

Nuevos retos socia les nacen de la transformación continua del  s istema comunicat ivo 
en este fin de  s ig lo. 

En las c iudades donde las nuevas tecno logías de  comunicación se generan , producen y 
d i funden , son mayormente urbanos los prob lemas a cuya so luc ión pueden aportar , y es allí 
donde se registran la mayor parte de  sus impactos, tanto pos it ivos como negativos, 
prev is ib les o no. 

Es también en las c iudades donde, tanto la magn itud y complej idad como la 
prolongación en e l  t iempo de  tales impactos ,  t iene mayor capacidad para afectar la v ida 
d iaria de m i l lones de  personas . 

"La revolución tecnológica que estamos viviendo en las postrimerías del segundo 
milenio de nuestra era transforma en profundidad las coordenadas de tiempo y espacio en 
donde se desenvuelve toda actividad humana. "(11) 
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V) HIPO TESIS DE TRABAJO 

La Cap ital de nuestro país , ocupando só lo e l  0 ,3  % del  terr itor io  nac iona l ,  concentra 
el 42 lo de la población. S in embargo y a partir de e l lo, es relevante especif icar su p�rd ida 
de peso pob lacional por un fuerte crec imiento de su área metropo l i tana que invo l ucra a los 
departamentos de Canelones, San José , Co lonia y Maldonado ,  los cuales conforman con 
Montev ideo ,  el área más moderna y de mayor d inamismo nac iona l .  

Este proceso de  continua expans ión ha transformado a estos departamentos ,  y en 
espec ial a determinados sub-centros urbanos que los integran , en pr inc ipa les focos de 
atracc ión y movi l i dad interurbana del  área sur. 

En este contexto , destacamos que e l  crecimiento de la población exper imentado en 
el ú lt imo período intercensal ( 1985-1996) en la Ciudad de la Costa, no só lo es el mayor 
reg istrado en todas las c i udades de los departamentos de l  área sur a que hacemos 
referenc ia ,  s ino que es el más signif icativo en todo el país (92 ,6%). 

El área de i nterés defin i da dentro de Ciudad de la Costa es la zona denominada 'el 
bosque' , la cual ag lomera unas ocho manzanas donde res iden en forma permanent� 890 
personas . Debido a la gran extensión de l  terr itorio de esta c i udad(*) era necesario acotar 
el estudio a un área más restring ida, de manera que pud iéramos manejar el un iverso 
muestra! en una forma más práct ica y dinámica. 

La elección se rea l i zó fundamentalmente en base a la heterogeneidad , tanto 
socioeconómica como cu l tura l ,  que presenta la zona , estando d istr ibu ido su amanzanamiento 
tanto hac ia el lado sur como hacia el norte de Avda. G ianattassio .  Esta característ ica es la 
que nos permite ana l i zar la mayor cant idad de s ituac iones pos ib les dentro del rango de 
ind icadores que def inen la muestra. 

Al mismo t iempo y continuando con esta l ínea de aná l is is  comparat ivo ,  retomamos los 
objetivos p lanteados en esta investigac ión , para destacar que el crecimiento de la red 
telefón ica de la Ciudad de la Costa ha s ido , proporcionalmente, también e l  mayor reg istrado 
con respecto a l  área considerada (porcentaje de aumento g loba l  del período: 182'/o).** 

*La Ley 16.610 del 19 de octubre de 1994 declara Ciudad, con el nombre de 'Ciudad de la 

Costa', la zona comprendida entre los arroyos Carrasco y Pando, situada en las seccionales Judiciales 
19ª y 20ª del departamento de Canelones. 

**Ver anexo II, cuadro IIC 
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Sobre la base de estas consideraciones generales, planteamos una hipótesis general 

de trabajo, orientadora del trabajo de campo realizado . 

Las nuevas tecnologías desarrolladas en el área de las comunicaciones, han jugado un 

papel protagónico en el proceso de urbanización que experimenta "Ciudad de la Costa", 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, ejerciendo una 

influencia significativa sobre las transformaciones tanto sociales como espaciales que viene 
registrando la zona. En este marco, la extensión de la red telefónica local ha permitido 
tanto mejorar como intensificar las redes sociales de los habitantes, permitiéndoles 

acceder a la comunicación espacialmente inmediata, acelerando asimismo, el proceso de 

metropolización, como resultado del creciente efecto homogeneizador de las 
comunicaciones. 

Se verifica al mismo tiempo un impacto aun mayor si consideramos que esta línea 

telefónica actual ya no sólo permite la comunicación tradicional, sino que es considerada 

como una red de alta velocidad con múltiples aplicaciones. Estas nuevas formas de 
comunicación se desarrollan a través del computador y de aparatos de telefonía con un alto 

grado de sofisticación. 

Esa afirmación nos genera inmediatamente una interrogante: 

¿dichas potencialidades se traducen en nuevos modelos de comunicación? ¿surgen 
nuevas pautas culturales del proceso de interacción electrónica? 

Castells, en su análisis de 'la sociedad red', afirma que la década de los 90' es 

precisamente el momento histórico en que la nueva cultura de la comunicación está tomando 
forma. 

¿Qué sucede a nivel local? ¿cómo operan estas transformaciones, que se vienen 
desarrollando en el marco de un proceso comunicacional globalizador, sobre una zona cuyo 

f úerte crecimiento ha dinamizado múltiples factores sociales? 

La experiencia empírica nos ha permitido lograr un primer acercamiento hacia el 
corioc1m1ento de una realidad marcada por fuertes contrastes y, a medida que avanzamos 

s:o,.e ella, no hacemos más que reconocer el largo camino que aun queda por andar. 
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VI) ME TODOLOGIA 

¡) Técnicas de Obtención y análisis de datos 

La metodo logía que cons ideramos más adecuada a ap l icar, fue la cua l i tat iva, dado que la 
pos ición básica de esta or ientac ión es que para poder comprender los fenómenos socia les, el 
investigador neces ita descubrir la 'defin ic ión de la s i tuación del actor' , o sea, su percepc ión 
e interpretación de la real idad y la forma en que ésta se relaciona con su comportamiento . 

Por lo tanto , para e l  prob lema de investigac ión presentado,  es fundamental para 
nosotros como invest igadores , acercarnos a los actores invo lucrados, que han s ido 
protagonistas de los camb ios introduc idos , para de esta forma, poder aprehender mejor, lo 
más c laramente pos ib le  la percepc ión que e l los t ienen de la rea l idad. 

La técnica de investigación cua l i tativa que hemos ut i l i zado, es la entrevista semi
estructurada. A través de e l l a  hemos tenido la pos ib i l i dad de acercarnos a conocer las 
act iv idades d iarias , los mot ivos y s ignificados , as í como las acc iones y reacc iones del actor 
ind iv idual  en e l  contexto de su vida d iaria. 

it) Universo muestra/ 

A los efectos de  hacer un correcto abordaje de l  trabajo de campo que refiere a las 
entrevistas , la se lecc ión de la muestra se rea l i zó tomando como base los s igu ientes 
indicadores; * 

• Res idencia en el barrio no menor a 10 años 
Categorías: entrelO y 20 años 

Más de 20 años 
• Cant idad de años de  uso de l  servic io telefón ico 

Categorías: menos de 4 años 
Entre 5 y 10 años 

Estos dos pr imeros ind icadores son bás icos para dar le  a la i nformac ión relevada la 
conf iab i l i dad y val idez necesaria. 

*Ver anexo I, cuadro IB 
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Estas categorías son las que permiten hacer las comparac iones correspond ientes 
entre aquel los vec inos que usan este med io de comunicación desde que res iden en la zona, y 

qu ienes , s iendo res identes con igual o superior antigüedad , son usuarios rec i entes. En 
general la mayor d icotomía se da entre e l  grupo de vec inos que podríamos denominar como 
'viejos res identes' , aquel los que fueron pioneros en habitar la zona, y aque l los vec inos que se 
caracterizan por ser 'co lonizadores rec ientes'. 

1i1) Principales categorías de análisis y sus indicadores 

Para la rea l i zación de  las entrevistas , se confecc ionó una t ipo logía de hogares 
particu lares que inc luye 6 categorías. 

La misma fue c las ificada de la s igu iente forma: 

CODIGO TIPO DE HOGAR 

"A" Hogares unipersonales 

"B" Hogares nucleares s in h ijos 

ne" Hogares nucleares con h ijos 

" D " Hogares con jefatura femen ina 

"E" Hogares con ocupac iones formales 

"F" Hogares con ocupac iones informales 

indicadores: 

• Tipo y compos ic ión de l  hogar 
• Edad 
• Sexo 
• Nivel educativo 
• Ocupac ion 

Categorías: Ocupac iones formales 
Ocupac iones informales 
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• Nivel socioeconómico 
• Or igen 

E l  indicador . edad , nos permite analizar las diferencias generacionales en cuanto a 
formas de comunicación, usos de  este servicio en las distintas redes socia les de los 
integrantes del hogar , así como también en e l  tipo de comunicaciones cotidianas, yq sean 
estas tradicionales o nuevas. 

Además la edad junto con e l  género son las variab les más importantes cuando se 
estud ian actitudes, opiniones o prácticas de  las personas. 

El nivel educativo está dado por el nivel de instrucción a lcanzado por el o los 
entrevistados en cada uno de los hogares, e l  cual es analizado en cuatro categorías: s in  
instrucción, Primaria, Media (inc luyendo educación técnica) y superior. 

Como indicativo del  nive l soc ioeconómico se tomó e l  va lor de la canasta bás ica 
fami liar que publica e l  semanario Búsqueda, haciendo un promedio del cuatrimestre durante 
el cual se realizaron las entrevistas . 

Ambos indicadores , nivel educativo y nivel socioeconom1co, actúan como variables 
exp licativas de la forma y frecuencia con que son uti lizadas las diversas redes de 
comunicac ión ,  tanto tradicionales como nuevas . , 

Con respecto a la categoría de la ocupación (re lación entre e l  trabajador y la fuente 
productiva) se define a la ocupación informal como una actividad de no dependenc ia, es 
decir, 'trabajador por cuenta propia'. Por su parte la ocupación formal inc luye a los 
trabajadores en relación de dependencia, (empleado u obrero) denominados 'asalariados'. 

Por su parte el indicador 'origen' nos permite conocer e l  movimiento migratorio que 
caracteriza la formación de la ciudad , estableciendo un índice porcentual sobre la cant idad 
de residentes que provienen de la capital y cuántos provienen desde otros lugares de l  país. 

Los datos obtenidos fueron ordenados en las seis categorías de aná l isis que agrupan 
los hogares encuestados.  
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A} EL HOGAR UNIPERSONAL 
Residentes pioneros 

En e l  aná l isis de esta categoría , cabe señalar lo difícil que resultó encontrar hogares 
integrados por una so la persona, dado e l  bajo índice de este t i po de hogares que reg istra la 
zona, pero cuyo estudio es necesario a efectos de mantener la representatividad de la 
muestra. 

Los indicadores utilizados en la entrevista, diseñan un perfi l general común a todos 
los hogares unipersonales, relacionado principalmente con caracterísit icas 
soc iodemográficas. En su mayoría residen en la zona hace más de 20 años , ub icándose, la 
tota l idad de los hogares, en dos franjas etéreas, de 65 ó más años , o sea, adu ltos mayores , 
y de 30 a 64 años (adu ltos). Se trata de personas divorciadas , predominando e l  n ivel 
soc ioeconómico medio y bajo, mientras que se registra un nivel educacional a lto , como se lee 
en cuadros situacionales 1 y 2 del anexo III. 

Los rasgos que estab lecen la homogeneidad de estos hogares unipersona les 
entrevistados , están referidos a los siguientes ind icadores bás icos: edad , estado c i v i l, n ivel 
educat ivo ,  nivel socioeconómico y origen. 

Cabe destacar que tres de las cuatro personas entrevistadas provienen del i nter ior 
del  país y só lo una de  e l las proviene de Montevideo. Todos e l los t ienen ocupac iones 
formales, siendo predominante la actividad docente , lo cual es, al mismo tiempo, ind icativo 
de un a lto nivel educat ivo .  

Por otra parte se observa e l  mantenimiento de fuertes nexos con la cap i ta l, tanto en 
el ámbito familiar como socia l .  Esta característica nuc lea a todos los tipos de hogares 
entrevistados. 

Cuando nos introducimos en e l  aná lisis de  los motivos que l levaron a so lic i tar e l  
te léfono, surge en primer lugar que una de  las razones prioritarias es la necesidad de 
contar con e l  servicio para l lamar a la urgencia y en cualquier caso que se neces ite 
as istenc ia médica en el hogar. Una segunda dimensión que es considerada, es 'evitar e l  
ais lamiento' , sobre todo con Montevideo. 

"Yo tenía que ir a trabajar allá en la U TU de Paso Carrasco y la única línea de 
ómnibus que pasa por acá abajo es el 7E5 que pasa uno cada hora. Y muchas veces tenía que 
faltar o estaba enfermo y no podía avisar porque no tenía teléfono y me comía cada 
gripe ... teniendo que salir a buscar como avisar, o sea no sólo avisar al trabajo sino para 
llamar a un médico ... , me tenía que ir yo estando en cama, levantarme y salir en bicicleta, y 
acá en la costa con el viento y el frío del invierno si estabas enfermo quedabas peor� si no 
tenías a quien mandar no había otra que salir uno mismo . . .  "(*) 

*Relato de Ruben, 44 años, docente y ascripto de Utu 
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Es importante destacar como se experimenta esta forma de comun icac1on, sobre 
todo en los hogares con muchos años de res idencia en la zona pero a quienes les han 
conectado el serv ic io  rec ientemente, como se da en este grupo de hogares , quienes , en 
algunos casos só lo podían comun icarse desde sus empleos y en muy contadas ocas iones. 

" ... mire, la comunicación era por carta, sobre todo con mis parientes de Maldonado, y 

si no, nos visitábamos de cuando en cuando, porque desde la escuela no se podían hacer 
llamadas para afuera, sólo locales. Con mi hija no tenía problema porque vive acá cerca, 
entonces iba muy seguido a ver a mis nietos. Ahora que me pusieron el teléfono siempre la 
llamo ... , para mi el teléfono es una compañía sobre todo porque yo estoy sola y además que 
estoy jubilada.."(*) 

Por otra parte, e l  segmento de la entrevista orientado a conocer la percepción que 
el entrevistado t iene sobre los cambios, que este t ipo de comunicac ión ha generado en sus 
pautas tanto de pensamiento como de comportamiento, más específ icamente los aspectos 
re lacionados con el incremento de su capital relac ional, los argumentos que se manejan en 
este grupo de hogares, son en su mayoría pos i t i vos . 

"Bueno, en realidad es una forma de comunicación muy cómoda, sobre todo práctica 
no? Pero yo creo que la relación con las personas no cambia, uno tiene la facilidad de poder 
llamar desde la casa sin apremio de tiempo y eso. Yo por ejemplo con mi madre hablo más 

porque de pronto me pasó algo y se lo quiero contar, entonces no tengo que esperar a verla, 

pero no es que tengamos mayor relación que antes, porque antes también estábamos 

siempre en contacto, o iba a verla o ella venía y se quedaba dos o tres días. Con mi familia en 
el exterior nos escribíamos siempre pero ahora que tengo teléfono ya me dijeron que no 
escriben más, ahora nos hablamos, porque además se escucha e/arito/ (**) 

" ... es una comodidad, de repente sin darte cuenta hablas más, porque hablas cómodo, 
te podes concentrar en hablar simplemente y en escuchar ... no tenés que estar pendiente del 
tiempo, o de la ficha. Yo al poco tiempo que me lo pusieron me hice una extensión al cuarto, 
puse un aparato en la cabecera de la cama y hablo tranquilamente acostado ... , y te llaman y 
estás ahí, a las doce, a la una, a las tres de la mañana, a cualquier hora, sin tener que salir, 
vestirte, abrigarte .. "(***) 

Dadas las d ifíc i les c ircunstanc ias por las que tuvieron que pasar durante los muchos 
años que res id ieron en la zona sin tener te léfono, se perc ibe una valoración muy importante 
de la comunicac ión, así como una ráp ida adaptac ión a la misma. Estas va lorac iones están 
también, fuertemente re lac ionadas al hecho de que se trata de personas que v iven so lqs . 

*Relato de Nair, 61 años, jubilada de magisterio. 

**Relato de Oiga, 54 años, trabaja cuidando niños en la zona. 
***Relato nuevamente de Ruben. 
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En lo que ref iere al uso de  la línea para formas de comunicación a lternativas , como 
por ejemplo el correo e lectrón ico o internet, es importante destacar que n inguno de estos 
hogares ha experimentado nunca el uso de este t ipo de redes , debido a que no poseen 
computadora en sus hogares. De estas observac iones podemos inferi r  entonces que el n ive l  
socioeconómico es un ind icador determinante de los  d iversos usos que t iene la línea 
telefón ica como una red intel igente de múlt ip les ap l icac iones. 

8) HOGARES NUCLEARES SIN HIJOS 
Interacción a nivel barrial 

Este grupo de  hogares presenta dos característ icas predominantes: la mayoría de 
e l los res iden en la zona hace más de veinte años y además, también en su mayoría son 
jubi lados . Pero hay una tercera característ ica que también es común a todos, y es que a 
pesar de que 3 de los 4 hogares entrevistados t ienen su fami l ia en Montevideo, sus víncu los 
soc ia les se establecen a nivel  barr ia l . 

Dentro de las razones que los ha l l evado a so l i c itar el serv ic io ,  las que más se valoran 
son aquel las re lac ionadas con la asistencia méd ica y las urgenc ias (a l igual que el grupo 
anterior), dado que en su mayoría se ub ican en la tercera franja etárea. Tres de los 
hogares entrevistados están compuestos por parejas solas, una de e l las sin h ijos y otras dos 
cuyos hijos ya se han ido de casa. 

" ... mire, principalmente lo pedimos por la salud mía y de mi señora, pero sobre todo 
mía porque yo sufro del corazón. la verdad que lo pedimos para tener otro habitante de la 

familia, porque para nosotros es el complemento porque somos los dos solos."* 

Es de destacar que en la mayoría de  los hogares se perc i be c laramente que e l  hecho 
de v1v1r en esta zona imp l i ca una importante sensac ión de ais lamiento con respecto a la 
capita l .  

" ... nosotros nos vinimos cuando nos casamos, y la verdad es que yo extrañaba mucho 
la ciudad, y a mi familia, entonces lo pedimos más que nada para poder llamar a familia. 
Durante los primeros años que no tuvimos teléfono, yo me comunicaba desde la oficina, 
cuando me quedaba· un ratito libre, pero siempre eran llamadas muy cortas, pero los fines de 
semana quedábamos totalmente aislados. "** 

*Relato de Enrique, 75 años, jubilado. 
**Relato de Rosalina, 32 años, casada, contadora pública. 
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" . . .  cuando no teníamos te léfono teníamos que ir a hab lar a la Ig les ia que queda acá 
casi la rambla, porque no había cas i n ingún comerc io ,  y vecinos teníamos muy pocos , recién 
hace unos años que se empezó a pob lar más. Después , durante un tiempo nos l lamaban a lo 
de un vec ino acá en frente que le  pusieron te léfono."* 

En cuanto a los actores pr inc ipales que participan en las redes socia les cot id ianas de 
estos hogares, surge como característica común a todos , como ya fue mencionado, un 
estrecho víncu lo  de amistad y de vec indad con su entorno. 

" ... con quienes más nos comunicamos es con los amigos de acá de la zona, gente que 

conocemos hace muchos años, son como de la familia. Además mi señora de tanto en, tanto 

llama a la hermana y yo hablo dos por tres con mi prima que vive acá cerca. "** 

En lo que ref iere a las diversas percepciones de estos actores con respecto a s i  esta 
forma de comunicación ha contr ibu ido a mejorar e incrementar su re lac ión con otras 
personas , se registra una mayor cantidad de argumentos negativos. En s íntesis se habla más 
pero no por e l l o  se v is ita menos. 

" ... es más cómodo porque no hay que salir, y uno puede saber de la familia en 

cualquier momento, pero nos gusta más ver a los amigos, reunirnos que hablar por 
teléfono."*** 

" ... en general creo que no, a nosotros nos gusta ir a visitar a nuestros parientes y a 

nuestras amistades tanto acá como allá Aunque ahora salimos menos por miedo a los 
robos."**** 

Como ya menc ionamos anteriormente, tres de  los cuatro hogares entrevistados .están 
compuestos por personas mayores de 65 años , jub i lados y cuyo n ivel de ingresos es bajo, 
por lo tanto no tienen computadora en el hogar , ni tampoco han experimentado a lguna vez el 
uso de alguna red e lectrónica de comunicac ión. 

''Mire, mi señora lo usa solamente para llamar a los hijos y a una prima, pero por 
ejemplo ahora yo sé que también se usa la línea para entrar en internet, pero acá no 
tenemos computadora. Mi nieta sí, en la casa le compraron computadora y ella quiere 
conectarse, pero mi hija no puso teléfono porque si no la funde/"***** 

Sólo uno de  los cuatro hogares cuenta con computadora y a veces usan i nternet 
'pero no muy segu ido'. Este hogar está compuesto por una pareja joven sin h ijos ,  cuyo n ive l  
de ingresos está dentro de la franja med io-alto. 

*Relato de Elida, 65 años, modista jubilada. 
** y ***Relato nuevamente de Enrique 
****Relato nuevamente de Elida 
*****Relato de Raúl, 65 años, jubilado. 
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C) HOGARES NUCLEARES CON HIJOS 
Nuevas generaciones ... c'nuevas formas de comunicación? 

La característ ica que agrupa estos hogares es que están const itu idos por parejas 
jóvenes , con h ijos en edad esco lar y l icea l ,  y que res iden en la zona hace poco más de d iez 
años , pero en su mayoría t ienen servic io telefón ico hace menos de 4 años.  

Un ind icador importante para esta categoría de hogares , es e l  or igen , tres de un 
tota l de cuatro hogares , provienen de  Montevideo, lo  cual s ign if ica que tuvieron 
anter iormente la experiencia de v iv ir en una zona con a lto grado de urban i zación, en 
contraste con el l ugar donde res iden ahora. Es por e l lo que, al preguntar les las razones por 
las cuales se so l i c i tó el servic io ,  se mencionan tamb ién en pr imer lugar las neces idades de 
as istenc ia méd ica y reducción de l  a is lamiento. 
Sólo uno de los hogares entrevistados res ide en la zona hace 28 años y la 'madre de fami l ia' 
nos cuenta lo  s igu iente: 

" ... apenas supimos que había pos1bi/Jdades de que viniera Ante/ lo pedimos, pero nos 

demoró un montón de años/ Cuando lo pedimos, lo primero que pensamos fue en poder 
comunicarnos con los demás porque este era un lugar realmente de difícil comunicación, 
porque estabas lejos de las rutas, poca frecuencia de ómmbus, no teníamos vehículo 
particular, andábamos a pie y bueno, era todo una aventura realmente. Fuimos pioneros 

porque no había servicios de ningún tipo .. .Entonces la forma de acercarnos a la civilización, 
era el teléfono, porque el único que había en la zona era el del Club Hípico pero no te lo 

permitían usar, era muy privado. Después había otro en una carnicería, que estaba allá sobre 
la ruta, donde ahora está Orientur, esa carnicería era de Don Pancho y él sí nos permitía 

usar el teléfono . .. además si alguien nos quería avisar algo importante nos llamaba ahí y nos 
dejaba el mensaje . .. é/ era muy solidario con la gente."* 

Con relación a la frecuenc ia de l  uso de l  te léfono se destaca que en la  total idad de los 
hogares la misma es muy a lta,  debiendo tener en cuenta que hay un promed io de tres h ijos 
por hogar , ambas generaciones , los hijos aun en mayor med ida, ya t ienen incorporado a sus 
pautas de comportamiento, esta forma de comunicación. 

" .. .los chiquilines hablan permanentemente, ftjate, mi hija que tiene 17 años, sale con 

las amigas, pero antes de salir se hablan 20 veces por teléfono/ Yo cuando era chico, en mi 
casa había teléfono pero yo no hablaba nunca porque mis amigos no tenían, no existía esa 
costumbre, porque eran mucho más los hogares que no tenían que los que tenían teléfono, 
la verdad que yo no lo tocaba, no sé, parecía que era cosa de mayores . .  "** 

"Nosotros con mi señora nos comunicamos más que nada con la familia, y los gurises, 
con sus amigos todo el tiempo/*** 

*Relato de Ma. Del Carmen, 48 años, maestra, directora de escuela. 

**Relato de Hugo, 45 años, ingeniero. 
***Relato de Walter, 40 años, artesano (taller de talabartería) 

20 



'yo soy la que lo uso más, mis padres más bien por necesidad, .. . llamo mucho a los 
0900 y sobre todo al 'disque amistad: para hablar con gente, tener amigos y eso, porque 

también es una forma de conocer otras personas."* 

Las d iferenc ias generac ionales son aun más notorias cuando comparamos los re latos 
de los abuelos y e l  de los n ietos. Ambas percepc iones en cuanto a las formas 
comunicac ionales tanto trad ic iona les como nuevas , son sustancia lmente d iferentes. 

La variab le  'edad' es def in itoria a la hora de eva luar las transformac iones soc ia les 
producidas por las nuevas formas de comunicac ión , dado que las nuevas generaciones nacen 
y crecen ,  de alguna manera, poseedoras de una nueva mental idad , un modo innovador de 
pensar y de hacer, integrados en la ut i l i zac ión de  los b ienes y serv ic ios tecno lógicos. 

Al preguntar las razones en las cuales se pensó a l  so l i c i tar e l  serv ic io ,  cuyo objet ivo 
analít ico era que actuara como ind icador de neces idades, de carenc ias ,  los adu ltos mayores 
entrevistados respondieron prácticamente con los mismos argumentos (urgenc ias méd icas , 
evitar ais lamiento) ,  es más , en muchos casos, no lo habían so l ic itado antes por razones 
económicas , 'para que no s ignificara un gasto más' . 

En las franjas etáreas más jóvenes , por e l  contrario ,  encontramos percepc iones 
marcadamente d iferentes , sesgadas por la avidez de contar con e l  servicio , y abiertos a 
exper imentar nuevas formas de comunicación a través de redes e lectrón icas , a pesar de que 
sólo en uno de  los cuatro hogares que integran este grupo , t ienen computadora y fax. En el 
hogar de Ma. Del Carmen, e l  esposo t iene instalado un comerc io de carte lería y pub l icidad , 
· . . .  a veces usamos internet , pero sí se trabaja mucho con fax". 

En cuanto a pos ib les cambios generados a n ivel de pautas de comportam,iento , 
resu lta interesante ver como , a pesar de las va loraciones pos it ivas que los entrevistados 
t ienen sobre e l  uso de l  te léfono , a la hora de evaluar cambios en usos y costumbre, los 
argumentos negat ivos son la mayoría. 

" ... evidentemente que al tener el teléfono en casa hablas más, pero no dejás de 
visitar, .... de repente hablas todos los días . . .  hasta te pones a hablar de cualquier cosa, por 
ejemplo de lo que estas cocinando o algo así, que eso yo en la Barraca (lugar desde donde 
hablaban antes) no lo hacía porque era un negocio y no te podes sentar a hablar como en tu 
casa. Pero en cuanto al incremento de la relación, yo creo que no." ** 

*Relato de Ana Laura, 17 años, estudiante de secundaria. 
**Relato de María, 42 años, comerciante. 
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"Yo siempre entendí que el contacto no lo podes perder. La gente me decía 'que lejos 
que te fuiste, que horrible./'. Muchos venían en verano porque es un lugar placentero para 

venir a disfrutar y llegaba el invierno y no venía nadie, pero nosotros agarrábamos a los 

nenes y marchábamos para allá. Yo siempre le decía a mi marido, si queres ver a una 
persona, no te importa la distancia ni el sacrificio. Desde que tenemos el teléfono es mucho 
más cómodo claro, .. . o sea te comunicas mucho pero la comunicación en sí es fría. Esta charla 
que tenemos tu y yo es mucho más importante que el aparatito ese siniestro, sea cual sea." *  

*Relato nuevamente de Ma. Del Carmen. 
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D) HOGARES CON JEFA TURA FEMENINA 
Seguridad versus economía 

A través de l  aná l is is  de  los principa les indicadores que caracterizan este grupo de 
fam i l ias, encontramos, una fuerte d icotomía que sesga pautas de comportamiento , 
fuertemente arraigadas al interior de las mismas . Es así que, por ejemplo ,  con respecto al 
tiempo de res idencia que l levan en la zona, los cuatro hogares entrevistados se reparten 
equ itat ivamente en ambas categorías (a : entre 10 y 20 años, b :  más de 20 años) , pero tres 
de e l los t ienen te léfono hace menos de cuatro años. Podemos inferir que e l l o  se re lac iona 
d i rectamente con la var iab le n ivel  socioeconómico, dado que tamb ién tres de estos hogares 
se ubican en el n ivel med io-bajo, mientras que só lo uno de e l los se ub ica en el n ivel  med io .  
Esta característica, sesga soc ioeconómicamente la encuesta, dado que por un lado, en todas 
las entrevistas se manifiesta una fuerte neces idad de contar con el servicio por razones de 
seguridad (todas estas mujeres viven so las con sus hijos), pero a su vez e l  factor económico 
ha actuado como mecan ismo de exc lus ión durante muchos años , y lo cont inúa haciendo aun 
ahora que cuentan con el servic io, pues, tomando las propias palabras de estas jefas de 
hogar: 'la idea básica es usarlo por necesidad '* 

" ... mira, nosotros no tuvimos durante muchos años porque teníamos muchos 

problemas económicos y mi suegra siempre nos decía '. .. miren que es un gasto más : pero 

después lo tuve que pedir porque mi esposo se enfermó, estaba siempre llamando a la 
coronaria, en esos momentos era insustituíb/e. Durante los dos años que estuvo enfermo, 
muchas veces tuve que llamar y siempre a horas impropias, donde uno sabe que es imposible 
salir a pedir a un vecino o a un negocio, la verdad es que me sentí muy respaldada. Después 
que quedé viuda, pensé en conservar/o por su puesto, porque estoy sola con los chiquilines, 
pero restringí el uso .. . "** 

" .. .lo primero que pensé cuando lo pedí fue en poder comunicarme con mis ' hijas, 

porque como vivimos las tres solas y yo siempre trabajé en Montevideo .. .para poder 
llamarlas durante las horas que no estoy . .. "*** 

En l o  que refiere a las percepciones que se reg istran con respecto a las ventajas en 
términos generales, se manejan en su mayoría categorías cuya d imensión t iene un perf i l  más 
s imbó l ico que fáct ico, o sea, d imens iones que le  otorgan un sentido a la real idad , que la 
transforman: 'comun icación tota l ,  con cualqu ier lugar y a cualqu ier hora' , 'recurso que 
so luciona prob lemas', 'tranqu i l i dad, segur idad' .  

*Relato de Zu1 1y ,  35 años, divorciada,  1 hijo, empleada de comercio. 

**Relato de Laura, 50 años, viuda , 2 hijos, docente de secundaria y UTU. 

***Relato de Norma, 47 años, divorciada, dos hijas, oficinista. 
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E l  t ipo de comunicación trad ic ional es predominante; ninguno de los hogares 
entrevistados t iene computador (nuevamente el nivel de ingreso actúa como factor 
d iscriminante) ,  sí se resaltan en cambio, los usos a lternativos que t iene el servic io como por 
ej. Ped i r  i nformac ión, servic ios a domic i l io, etc. 

" ... nosotras lo usamos principalmente para hablar con la familia, pero no tenemos por 

ejemplo internet, porque sé que hay gente que usa la línea para eso también, pero yo acá no 
tengo ninguno de esos servicios nuevos. "*  

E) HOGARES CON OCUPACIONES FORMALES 
Avidez por el servicio 

Este grupo de hogares presenta una part icu lar homogeneidad, que está dada por e l  
n ive l  socioeconómico, todos e l los se ubican en la categoría de nivel de ingresos 'med io' .  

Otro factor que d ibuja este perf i l  homogéneo, es que los ingresos son fijos ,  o sea, 
todos e l los desarro l lan actividades formales. Evidentemente se destaca la avidez por 
obtener el servic io ,  generada por e l  t iempo de espera de conexión del mismo , pues , en su 
mayoría son fam i l ias que v iven en la zona hace más de veinte años , pero que t ienen e l  
servic io hace 4 o 5 años ,  o sea que todos e l los tuvieron una espera de por lo menos 10 años. 

Esta avidez , que se man if iesta por igual en todos los hogares encuestados , (puesto 
que todos tuvieron que esperar mucho tiempo por el servic io)  adquiere un perf i l  d iferente 
cuando no es afectada por e l  ind icador ingresos. Cabe destacar que en los grupos de 
hogares que presentan en su interior, n iveles socioeconómicos bajos , en algunos casos la 
demora tuvo un componente que podríamos l lamar 'vo luntario' , pues las so l i c i tudes se 
cursaron más tardíamente, justamente por no poder afrontar e l  gasto correspond iente. 

Por otra parte,  se verifica una vez más ,  la d icotomía entre ambas s ituac iones : 
, 

" ... yo lo quise tener desde que nos vinimos para acá pero en aquella época te 
demoraba muchísimo, no se, decían que no había red, lo que sé es que casi nadie tenía, era 
muy difíe1! F1jate que cuando nació mi hijo el más grande, que ahora tiene 10 años, yo 

trabajaba en Montevideo y durante el día tenía que dejarlo con una señora que vivía del lado 
norte, cerca de la Interbalnearia, porque ella en la casa tenía teléfono, entonces me iba 
tranquila porque despúes podía llamarla durante el día. Durante esos años tuve que hacer el 
sacrificio de levantarme mucho más temprano, preparar al nene, caminar hasta la casa de la 
señora como quince cuadras.! , cargando con todos los petates, el cochecito, el bolso, la 
comida, la muda, etc . . . Y con mi segundo hijo pasó lo mismo, recién ahora con el tercero, que 
va a cumplir cuatro años, las cosas son diferentes. " ** 

*Relato de Daysi, 60 años, divorciada, vive con dos primas, jubilada. 

**Relato de Estela , 29 años, casada, dueña de una peluquería en la zona 
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F) HOGARES CON AC TI VIDADES INFORMALES 
Cuando la comunicación es una herramienta de trabajo 

Resu lta interesante e l  estudio de  las características que agrupan estos hogares, 
pues surgen nuevas categorías de aná lisis , no construidas previamente sino emergentes de 
las entrevistas , en forma de variab les empíricas. 

De un total de cuatro hogares , tres de e l los residen en la zona hace más de veinte 
años , pero a todos e l los se les ha conectado el te léfono hace sólo unos cuatro años . 

Cuando se preguntan las razones por las cuales se so licitó e l  servicio, se priorizan 
abso lutamente las razones laborales por encima de cualesquiera otras . A l  parecer, estas 
fami lias, que fueron pioneras en instalarse en la zona, se habrían adaptado a comunicarse 
(sobre todo en el p lano labora l ,  como trabajadores independientes) con los recursos 
dispon ib les en e l  medio , como ser comunicación a través de te léfonos púb licos , de ve

,
cinos, 

por carta, o tras ladándose al l ugar. Estos medios a lternativos ,  también usados por la 
mayoría de los lugareños , presentan para este grupo en particu lar un grado ta l de 
asimi lación, que en algunos casos , resu lta increíb le pero presentan prob lemas de adaptación 
al uso del  te léfono. En este caso interviene también, como ocurre en otros grupos de 
hogares , la variab le edad. 

" ... yo lo uso bastante, hablo con mis clientas y con dos amigas que tengo acá en la 

zona pero mi marido por ejemplo, no lo usa nunca, la verdad es que no se entera de que está 
el teléfono, lo que pasa es que tiene 70 años y yo creo que no se acostumbra. Muchas veces, 
por cuestiones de trabajo que se pueden arreglar con una llamada, va personalmente, a SÍ, el 
se levanta temprano y sale como un bólido y allá va en la bicicleta con estos fríos.!" * 

" ... bueno yo lo pedí pensando en el trabajo, para que los clientes me pudieran llamar 
sin tener que venir acá, más que nada por eso, porque no lo usamos casi nunca, algún día no 
llamamos ni siquiera una vez. A veces hago alguna llamada a Rivera, de repente

' 
algún 

domingo, y a veces también a Minas porque tengo una sobrina que vive allá, pero sólo dos 
veces al mes. " ** 

Otro aspecto que caracteriza a estas familias y que permite un aná lis is de algunas 
las categorías en un mismo p lano , es el relacionado con las percepciones que cada uno de 
e l los tiene sobre como ha infl uido esta comunicación ,  en sus pautas de comportamiento. 

Aquí ,  lo medu lar, es que hay una asociación directa entre los posib les cambios que 
hayan operado sobre dichas pautas y los benefic ios que el uso de l  te léfono les ha traído a 
nivel labora l .  

*Relato de Li lián, 60 años, modista, el esposo es constructor por la cuenta. 

**Relato de Nicomedes, 59 años, él y la señora son jardineros. 
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Esta asociación se produce también, teniendo en cuenta que desde el pr inc ip io, la 
sol ic itud del servic io tenía un objet ivo específico , con fines laborales. 

Encontramos entonces , en la mayoría de las respuestas una aceptac ión tác ita de que 
sus relac iones socia les se han incrementado con respecto a su s ituac ión anterior. 

" ... nosotros por ejemplo desde que nos vinimos para acá, y sobre todo yo que me 
traje el taller, por eso lo pedimos, para que mis clientes me pudieran llamar, porque yo 
tengo un service de TV y de todo tipo de electrodomésticos, entonces el cliente paga una 
cuota mensual y cuando tiene un problema me llama, la verdad que lo necesitaba urgente el 
teléfono. Otra de las razones que pensamos fue en el médico, porque siempre hay algún 
achaque, sobre todo mi señora y yo que no somos tan jóvenes." *  

" ... s( yo creo que mejora mucho la relación, en el hecho de que sabiendo que tengo 
teléfono, me entero que le pasó algo a algún familiar y deCJs, bueno tá en este momento no 
puedo ir pero llamo a ver como está y le aviso que en unos días voy, en eso mejora mucho. 
Pero lo principal es por el trabajo, el que lo usa mucho es Carlos, mi marido, es para lo que 
más lo usa viste, todos le dicen 'dejame el teléfono : y yo recibo las llamadas. .. "** 

Otra característ ica común al interior de este grupo, son los ind icadores 'nivel 
educativo ' y 'n ivel socioeconómico', ub icándose ambos en n ive les med io y med io-bajo 
respectivamente. Del  aná l is is  de estas categorías surge que el uso del te léfono está 
prácticamente restringido a las comun icaciones con la famil ia y pr inc ipa lmente a las de 
carácter laboral, el lo t iene relación d i recta con una intención de ahorro en las llamadas, 
dado que el ingreso, en estos hogares , no es f ijo. 

En s íntes is, e l  un iverso de hogares entrevistados muestra d iversos elementos que 
revelan una percepción de la rea l idad común a todos e l los , en lo que ref iere a las 
condic iones part icu lares de la zona, ais lamiento , dificu l tades , carencias ,  desprotecc ión, 
que forman parte de  la identidad de l  l ugar , var iables que en su mayoría integr:an la 
d imens ión 'comun icación' .  

Pero al mismo t iempo, existe tamb ién una c lara identificación de  dos momentos cuyas 
s ituac iones son b ien antagónicas , un 'antes' y un 'ahora' , durante los cuales se procesaron 
numerosos cambios inherentes al desarro l lo mismo de la zona y a su crec iente urbani zac ión, 
dentro de los cuales el desarro l lo de las comunicaciones , ha jugado un papel protagónico. 

*Relato de Enrique, 52 años, casado, técnico electrónico, taller de service en su casa. 

**Relato de Rosario, 32 años, casada, ama de casa, el esposo es constructor por la cuenta. 
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VII) CONCLUSIONES 

t) Imágenes y percepciones del actor local 

Las c i udades periféricas de hoy viven una real idad b ien d iferente de  la experimentada 
por las grandes capi ta les ,  también denominadas tecnópo l is centrales , las cua les al canzan 
n ive les muy a ltos de desarro l lo urbano , dentro de l  cual las nuevas tecno logías han sab ido 
ganar un destacado l ugar. 

Entre los e lementos princ ipales que potencian estas desigualdades , se destacan aquel los 
que actúan como factores determinantes , como lo  son por ejemplo los servic ios esenc ia les ,  
inherentes a v iv ir  en  lo urbano: redes de agua potab le ,  saneamiento , redes de  a lumbrado 
púb l ico y privado ,  cominería y pavimentac ión, redes de telefonía bás ica, serv ic ios de 
transporte púb l ico ,  sani dad e h ig iene, redes comerciales ,  señaladas entre otras , como las 
más importantes. 

Ci udad de la Costa es un ejemplo muy representativo de esta rea l idad , por lo tanto, son 
muchas y urgentes las tareas a desarro l lar en una zona que conserva aun un paisaje muy 
agreste , y cuya geografía se ha visto agredida por un fuerte y permanente crec imiento 
demográfico ,  e l  cual actúa como un e lemento de presión constante. 

Dentro de l  vasto espectro de neces idades , que d i buja la rea l idad hoy ,  una de las tareas 
más importantes , en el marco de l  desarro l lo de nuevas tecno logías , es conocer la natura leza 
de la demanda de tecno logía del actor loca l ,  con el fin de que la búsqueda de so luc iones 
tenga una or ientación más práctica. 

La prob lemát ica socia l  que enfrentan hoy las c iudades perifér icas , es muy comp leja, 
tanto como lo es la encarnación de lo tecno lógico en lo soc ia l , pues , como lo demuestran 
numerosos estud ios , ' la  promesa de las nuevas tecno logías no está en los e legantes CPU's o 
en el de leite de  los monitores , sino en las capacidades humanas por ahora dormidas'. 

La exper iencia empír ica nos ha permit ido acercarnos a conocer la real idad de un actor 
local , que ha viv ido durante muchos años un fuerte ais lamiento , provocado pr inc ipalmente 
por la carencia de una red de telecomunicac iones de a lcance g loba l ,  capaz de cubrir las 
neces idades de todos los hab itantes de la zona. 

Sus capac idades de adaptac ión a las cond ic iones imperantes , no dejan de 
sorprendernos , pues supieron ut i l i zar los escasos recursos de los cuales d isponían para 
poder comun icarse. E l  haber s ido partíc ipes de estas experienc ias y de los posteriores 
cambios que produjo el desarro l lo de la red, es lo que provoca que estos hab itantes 
p ioneros le otorguen una valoración espec ial al uso de l  te léfono desde sus hogares. 
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Esta va loración está enfocada mucho más hacia la forma de  comunicación 
tradiciona l ,  que hacia cua lquier otra uti lidad, tan amplia como sofisticada , que les br inda hoy 
la l ínea telefónica. 

Por otra parte resu l ta interesante analizar las diversas percepc iones que se 
registran a la hora de eva luar posib les cambios en las pautas de comportamiento de estos 
actores . Surge entonces un hal lazgo que caracteriza a casi la totalidad de los hogares 
entrevistados , y es que esta fuerte valoración del  uso de l  te léfono en sus hogares , se 
exp lica por mú ltip les razones, todas e l las re lacionadas con su entorno espacia l y las 
cond iciones particu lares que lo caracterizan, pero esa va loración no se traduce en un 
incremento de sus redes socia les. 

Todos los argumentos utilizados para describir dicha va loración se inscr iben en el 
marco de una única d imensión :  'mayor comunicación'. 

Esta ciudad ha sufrido grandes cambios en los ú ltimos años , su fuerte concentrac ión 
de pob lación le ha dado un perfi l diferente. Es la vitalidad urbana que se manifiesta' en la 
diversidad de actividades, de personas, en tanto se multip lican las pos i bi l i dades de 
intercambio ya sea de bienes, servicios, información y comportamientos cu ltura les, es la 
calidad del ambiente urbano,  e l  espacio púb lico que se transforma. Y esta imagen, 
construida por sus propios habitantes , recorre, casi en forma sub limina l ,  esa ún ica 
dimensión, abarcadora de l  espacio , transformadora de l  tiempo; la comunicación total 

La l lamada revo lución tecno lógica desarro l lada por las tecno logías de información y 
comunicac ión en los ú ltimos años, ha generado un hecho cuya d imens ión abarca tanto 
espac ios g loba les como loca les; el mismo es posib le ana lizar lo bajo la forma de un 
parale lismo , es dec i r, lo que ocurre a nive l g loba l  es tras ladab le  a un ámbito loca l .  

En términos genera les s e  puede definir como una reva loración de  l a  comunicación 
persona l basada en la interacción cara a cara. 

A este respecto Manuel Caste l ls analiza lo que ocurre a nivel de las grandes 
organizaciones empresariales del  mundo. Sus investigaciones , rea lizadas en Estados Unidos 
y Europa, muestran una desproporcionada loca l i zación espacia l de empresas intens ivas en 
tecno logía en ciudades g loba les como Tokio, Londres y Nueva York. 

E l lo ocurre porque a pesar de que muchas corporaciones descentra lizan a lgunas de 
sus act ividades hacia otras ciudades y a los suburbios urbanos ,  las unidades decisoras de las 
empresas se concentran crecientemente en los centros de las ciudades g loba les .  

Caste l ls sugiere que una de las razones para esta concentrac ión es  que la  interacc ión 
persona l es un e lemento fundamental para las actividades a ltamente jerarqu i zadas : 'la 
noción de contacto humano y de medio ambiente social en los altos niveles decisorios de 
nuestra sociedad es tan importante como lo ha sido siempre. ' 
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Si bien actualmente las te lecomunicaciones permiten la comunicación g lobal, es 
necesar io tener una base fís i ca en la ciudad para construir el sistema de relaciones. 

Este mismo proceso podemos tras ladarlo a nive l local, comparándolo con lo que 
sucede en una ciudad periférica, cuyo territorio actúa como base física donde construye su 
sistema de relaciones, y desde e l  cua l ,  las mismas se proyectan principa lmente hac ia la 
Capital (como nexo centra l )  y el resto del territorio nac ional. 

"Las tecnologías de información y comunicación transforman las micro redes, 
basadas en las interacciones cara a cara en macro-redes que son en realidad el alcance 

global, las extensiones virtuales de las micro-redes. 11 

A pesar de que las actitudes de fiabilidad hacia los sistemas abstractos permiten 
estab lecer re laciones a través de las infinitas esferas de l  espacio-tiempo, pers iste, por 
sobre todos estos s i stemas, la va loración de la forma más primitiva de relacionarse, e l  
contacto humano. 

La h istoriadora Teresa Porzecanski en su aná lisis sobre e l  surgimiento de una nueva 
int imidad en la sociedad uruguaya contemporánea, afirma que hay un proceso de 
transformación muy importante del  sistema de relaciones personales. 

"Hace un siglo las relaciones sociales se circunscribían básicamente al perímetro de 
las distancias que podían recorrerse sin cansancio. La mayoría eran personales y tenían lugar 
en el seno de las pequeñas comumdades, la familia, el vecindario, el pueblo donde uno 
residía. En contraste, la vida contemporánea es 'un mar turbulento de relaciones sociales. 
Palabras de toda índole resuenan ( .. ) procedentes de la radio, la televisión, los periódicos, el 
correo postal o electrónico, el teléfono, el fax, los letreros luminosos, etcétera. Oleadas de 
rostros nuevos aparecen por doquier ( .. ) y  su presencia en la televisión es incesante e 
incandescente. ' El proceso lleva a una gradual desaparición de las relaciones cara a cara, 
sostenidas y responsivas, a favor de una enorme cantidad de contactos efímeros y siempre 
nuevos. 11 

Porzecansk i  exp lica entonces , que "el movimiento de la intimidad hacia afuera 
termina, sin embargo revirtiéndose, pues el sujeto se satura rápidamente, por lo que busca 
replegarse en una situación que no esté interferida por la invasión de lo público. Es en ese 
espacio que pretende construir una nueva individualidad, no masificada o no estandarizada, 
un lugar desde donde 'reivindica el cultivo de lo privado o de lo íntimo como lugar de 

desarrollo de la personalidad y como espacio de libertad . .  ' .  "(12) 

A part i r  de l  análisis de l  proceso histórico que han recorrido las relac iones humanas 
en general, y de la exp loración de cambios en las diferentes formas de pertenenc ia ,  de las 
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consecuenc ias de la introducción de  la tecno logía en la v ida privada, es pos ible ref lexionar 
acerca de una revaloración de la interacción entre las personas en toda su d imens ión. 

Esta ref lexión cabe s ituarla en dos n ive les . Por un lado ,  a través del aná l is is 'de la 
t ipo logía de hogares construida,  se perc ibe ,  en el p lano de las relac iones fam i l iares y 
soc iales cotid ianas, e l  valor de l  encuentro , de la visita, de l  contacto por sobre la llamada 
te l efónica, aun cons iderando el largo t iempo que la mayoría de los habitantes de Ciudad de 
la Costa viv ieron s in  este servicio. 

Por otro lado , considerando la fuerte po lém ica que se ha instalado en nuestro país, 
sobre todo en el ámb ito estatal ,  acerca del  ancho de banda d ispon ib le  para el acceso a 
internet , sus característ icas y func ional idades , así como la falta de normas a nivel 
internac ional que regu len su uso y sus tarifas en el mercado de serv ic ios que esta red ha 
generado; vemos cómo los técn icos en telecomun icaciones , espec ia l istas en la materia, 
d iscuten hoy acerca de cual es e l  verdadero 'va lor' que para un usuar io de una 
comuni cac ión' t iene la m isma, pregunta a la cual responden af i rmando que una 
comunicac ión de datos carece de valor ,  pues las personas no están d ispuestas a pagar un 
a lto prec io por navegar tres horas en internet , pero sí por establecer una conversac ión 
internac ional de  tres minutos que les permite el contacto d irecto con otra persona. 

El lo ind ica, por lo  tanto , que a nivel de  la comun icac ión a través de redes telemát icas 
y e lectrón icas , se valora la voz por sobre la transmis ión de datos. E l  contacto d irecto entre 
dos personas es insust i tu ib le. 

i1) Expansión y difusión de innovaciones tecnológicas. 
c'Qué grado de permeabilidad tiene el tejido socia/? 

S i  b ien el desarro l lo y d ifus ión de las tecno logías de informac ión y comunicac1on 
sobre la estructura urbana se ha caracterizado por ser bastante homogénea , su penetración 
en e l  tej ido social es fuertemente heterogénea. Del  aná lis is del universo muestra! surgen 
dos variab les intervin ientes en la acces ib i l idad y uso de estas nuevas tecno logías : n ivel 
educat ivo y n ivel socioeconómico,  ambas actúan como factores determinantes a la hora de 
evaluar los cambios producidos en e l  tej ido social. 

Los atr ibutos soc ioeconómicos y cu lturales bás icos de los hogares entrevistados 
parecen ser determinantes bás icos de l  consumo e integrac ión a redes de comunicac ión 
electrónicas depend ientes de la línea telefónica,  cons ideradas nuevos espac ios de 
soc iabil idad a la vez local y g loba l .  Ambas variab les operan como factores d iscr iminator ios, 
potenc iando desigualdades preexistentes , dado que sólo en tres de los veint icuatro 
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hogares encuestados ut i l i zan alguna vez estos nuevos serv1c1os , en dos de e l los ut i l i zan 
só lo i nternet , y en el tercero , internet y fax (ambos con fina l idades labora les). 

Cabe destacar que los n iveles socioeconómico y educativo de estos tres hogares se 
ub ican en las categorías med io y a lto respectivamente. 

E l  aná l is is de  estos ind icadores refuerza la teoría de que la apar ic ión de b ienes y 

servic ios de ú lt ima generac ión ,  que derivan del  desarro l lo de tecno logías de informac ión y 

comun icac ión , son apropiados en primer lugar por los estratos socioeconómicos más a ltos . 

Numerosos estud ios señalan que la importanc ia de l  cambio y de la adopc ión 
tecno lóg ica rad ica en la organizac ión de la sociedad y en la crec iente acces i b i l i dad soc ial del  
recurso . Para anal i zar entonces la innovación tecno lóg ica y sus a lcances, resu lta 
ind ispensab le hacerlo dentro del  marco de su uso y d ifusión soc ia l .  

Es así  como , en los a lbores de l  s ig lo XXI, en la sociedad real las proezas tecno lóg icas 
chocan de frente con , lo que podemos denominar como la otra cara del  desarro l lo 
postmoderno, las profundas y crecientes miserias sociales. 

Un conjunto de imágenes y mitos se tejen alrededor de la mu lt ip l i c idad de atri butos 
pos i t ivos que se le as ignan a las tecno logías de informac ión y comun icación, entre e l los' e l  de 
la universal i dad de l  impacto que las mismas producen. A este respecto Caste l l s  ana l i za que 
las transformac iones derivadas de las innovac iones tecno lóg icas han s ido estud iadas en las 
sociedades más avanzadas o en sus segmentos denominados 'brillantes '.  lo cual ind ica que los 
segmentos 'opacos ' o las sociedades menos avanzadas son cons ideradas externas al 
s istema , por lo tanto, estos estud ios 'dejan fuera de su ámbito a la mayoría del planeta '. 

Una de  las connotaciones propias de esta segmentac ión es el surg imiento , sobre todo 
en las grandes c iudades g lobales , de determinadas áreas urbanas donde se reg istra un 
importante grado de consumo tecno lóg ico. En e l las se organ izan y generan modos de vida 
propios de sus hab i tantes , pues integran e incorporan a su cotid ianeidad herramientas y 
servic ios intens ivos en tecno logía, cuyo n ivel de confort , informac ión , comun icac ión, 
aprehens ión de la real idad , y hasta la percepción de l  t iempo y el espac io ,  se d iferencian en 
forma creciente de los modos de v ida de las personas que permanecen ajenas a estos b ienes 
y serv1c1os.  

E l  hogar sufre una gran transformac ión debido a las numerosas ofertas tecno lóg icas 
que lo dotan de interact iv idad y automatizac ión. Es un 'hogar intel igente' , donde las nuevas 
tecno logías en comunicac iones le permiten estar conectado con el resto del  mundo: 
telefonía ce lu lar,  v ideo y audioconferenc ias , correo e lectrón ico , vo ice-mai l ,  internet. 

Pero esta transformación no es en abso luto homogénea,  n i  aun a l  interior de los 
denominados sectores 'br i l lantes'. 
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En su obra La sociedad red, Caste l ls ana l i za al respecto: 

" .. . la comunicación a través del ordenador no es un medio general de comunicación, y 

no lo será en el futuro previsible. Aunque su uso se expande a tasas extraordir;arias, 
excluirá durante largo tiempo a la gran mayoría de la humanidad 11 

Caste l ls nos habla de tendencias soc iales y cu lturales emergentes, de un 'c iudadano 
e lectrón ico' que surge de una cu ltura e lectrónica que ha creado sus prop ias reg las y normas 
de uso y de conducta. De la existencia de comunidades v irtuales, s ituadas en su mayoría en 
Estados Unidos pero cuyo a lcance es cada vez más g loba l. Pero a pesar de e l lo, reconoce 
que " ... aun no está claro cuánta sociabilidad está habiendo en esas redes electrónicas y 
cuales son los efectos de una forma de sociabilidad tan nueva. 11 

Señala además , basándose en la investigac ión soc io lóg ica acumu lada sobre los usos 
socia les de la tecnología, y sobre todo en los escasos estud ios sobre los efectos socia les y 
cu lturales de la comunicación a través de l  ordenador, que no sustituye a los otros med ios de 
comunicac ión, n i  crea nuevas redes, s ino que refuerza los mode los soc ia les ya existentes. 

Agrega que tanto en Europa como en América o Asia, el mu lt imed ia apoya un mode lo 
soc ia l  cuyo rasgo pr inc i pa l  es su extend ida d iferenc iac ión soc ia l  y cu l tural que l l eva a la 
segmentación y estratif icación crec iente de los usuarios . Su uso se restringe a aquel los 
países y reg iones con sufic iente potencia l  de mercado y donde las d iferenc ias cu lturales y 
educat ivas son dec is ivas para el manejo de este t ipo de interacción. Mas a pesar de e l lo ,  
destaca como su rasgo más importante, su potencial g loba l i zador,  pues captura dentro de 
sus domin ios la mayor parte de las expresiones cu lturales en toda su d iversidad, 
construyendo un nuevo entorno s imból ico. 

En este entorno s imbó l ico cabe la manifestac ión de toda expres ión cu l tural, de la 
peor a la mejor ,  de la más e l it ista a la más popu lar; en este 'universo digital ' (como lo define 
Caste l ls )  se conectan las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de  la mente 
comunicat iva. Pero a pesar de que lo que f luye por estas redes es comunicac ión, no se 
deduce que haya una homogeneización de  las expres iones culturales interv in ientes en e:l las. 
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1it) Las comunicaciones y su rol en el desarrollo de la ciudad 

La evo luc ión de las tecno logías en las ú lt imas décadas ha contr i bu ido a reso lver 
importantes prob lemas inherentes a la gestión urbana. E l  desarro l lo de nuevas tecnofogías 
en comunicac iones está d i rectamente l igado a e l lo, pues e l  papel que han asumido en la 
transformación y desarro l lo de las c i udades así lo demuestra. 

S in embargo, es necesario diferenc iar los procesos que se l l evan a cabo en ámbitos 
g lobales ,  de aquel los que se registran a nivel loca l .  

C iudad de l a  Costa es  un ejemplo b ien representat ivo (uno más entre todos los que se 
pueden tomar como referencia comparativa) de esta rea l i dad actua l que poco a poco va 
tomando nuevos perf i les. 

Cabe destacar que en el marco de l  proceso nac iona l  de d ig ital i zación de las centra les 
telefón icas , y dentro de la po lít ica expansiva que e l lo pos i b i l ita, Antel estab leció una 
po lít ica orientada a pr ior izar zonas con mayor demanda de l  serv ic io ,  y s i  b ien no defin ió 
para esta Ciudad un espac io específ ico, existe un reconocimiento por parte de sus 
técnicos , de que ' si bien para el Ente todas las regiones del país son importantes en lo que 
refiere a su política expansiva, hubo un especial interés en esta zona debido a que es Ja que 
registra mayor crecimiento a nivel nacional '* 

Aun así e l  cubr ir  toda la demanda fue un proceso lento que l levó muchos años de larga 
espera para los hab itantes de esta c iudad , y donde además, en importantes zonas la 
comunicac ión aun es def ic itaria, debido a que se uti l i zó la tecno logía denominada WLL 
( línea de abonado inalámbrica), por la falta de redes de cab leado externo , cuyo in ic ia l  
carácter provisor io pasó a ser  permanente. 

La s ituac ión a n ive l de la cap ital  fue b ien d iferente. Como reg ión que registra el n ivel  
más a lto de desarro l lo urbano y centro principa l  de act iv idades , que concentra a cas i la 
mitad de la población de l  país , su red de telefonía presenta, inc lus ive antes de in ic iarse e l  
proceso de d ig ital i zación, un desarro l lo importante. 

Estas transformac iones que se reg istran en el campo de las comunicaciones , 
transforman e l  espacio urbano, desde la v ida cot id iana hogareña hasta el uso de l  espacio 
co lectivo. 

Como mencionamos anteriormente, dentro de  la l i teratura que ana l i za estos impactos, 
existe una postura que sost iene que las innovaciones tecno lógicas en informac ión y 

*Párrafo extraído de una entrevista rea l i zada a l  Ing .  Hugo Raffo,  gerente A rea Obras , de la 

D iv i s i ón Técn i ca de D esarro l l o  de Antel  
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comunicac1on y la construcción de  redes v irtuales y reales a que dan l ugar, inducen a 
transformaciones inexorables ,  l ineales , comp letas e irrevers ib les en los tej idos 
territor ia les , inst itucionales y socia les urbanos , tanto a nive l  g loba l  como loca l .  

¿Existen redes virtuales en  Ciudad de la Costa? Evidentemente queda aun mucho por 
investigar en el campo de la interacción de la comunicación e lectrónica y del desarro l lo de 
las redes interact ivas , pero basándonos en la experienc ia empírica derivada de' este 
trabajo , nos aventuramos a afirmar que en este espac io urbano , sobre el cual se d ibuja una 
rea l i dad tan compleja como heterogénea, la mayor parte de las tecnologías en 
comunicac iones que se han incorporado aun están lejos de ser explotadas en todo su 
potencia l .  

Numerosos investigadores y técnicos de América Latina, que están abocados a la 
prob lemática urbana, intentan e laborar programas de acc ión innovadores , que permitan el 
máximo aprovechamiento de tecno logías de informac ión y comunicac ión, orientados a 
mejorar la ca l idad de v ida urbana. 

La experiencia que se vive a nivel de l  actor local nos habla de l  importante rol que las 
comunicaciones cump len en e l  desarro l lo de la c i udad y de la mu lt ip l i c idad de d imens iones 
que las mismas abarcan. Los l ugareños no só lo adoptan la l ínea te lefón ica a su cot id ianeidad, 
s ino que adaptan estas redes a neces idades re lac ionadas, en su mayoría con su entorno 
temporal y espacia l , uti l i zándo las con f ines muy variados; en una palabra, mo ldeando la 
tecnolog ía para acop larla a sus propias necesidades . 
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