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1) Introducción y Presentación del Problema de Investigación en la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento en Uruguay 

"Al final del siglo XX, hemos vivido uno de esos raros intervalos de Jo Historio. Un intervalo caracterizado por lo 

transformación de nuestro culturo material por abro de un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a los 

tecnologías de la información" (Castel Is, 2000: 59) 

Actua lmente estamos viviendo una "revo l uc ión tecnológica" centrada en  torno a las "tecno logías 

de la i nfo rmación y e l  conocim iento" (TIC), cuyos efectos está n mod ifica ndo la base mate ria l de la 

sociedad en la q ue vivimos a un ritmo acelerado, reestructu rac ión del capita l ismo, poder de los fl ujos de l  

capita l  fi nanciero frente a l  tra bajo, desma nte lamiento de l  Estado de "bienesta r soci a l" ,  son  a lgunos de  los 

efectos. 

Dichas tecno logías se caracterizan por su capac idad de penetrac ión en todos los domin ios de la 

actividad humana  no como una  fuente exógena de im pacto, s ino como "el paño con el que está tejida 

dicha actividad" ( Kranzberg y Pursel l ,  1967 ) .  

J u nto con  estas tendencias de cam bios 11ve rtig inosos11, se  ha visto también,  un  incremento de l  

desa rrol lo desigua l  ya  no so lo  entre las reg iones "céntricas" y las "pe rifé ricas", s ino  también  

des igualdades a l  i nterior de d ichas reg iones, entre "territo rios d i nám icos" y "te rrito rios irre leva ntes", 

"agujeros negros" (Caste l ls, 2000) .  

Dichos "agujeros negros" se producen por la profund izac ión de lo que  varios a utores denominan  

conceptua lmente la "brecha tecnológica" o "brecha d ig ita l",  defi n iéndose esta como la "ausencia de 

acceso a la "Red" (Corona y Jasso, 2005 : 20) ,  más  a m pl i am ente como la d istancia tecno lógica entre 

i nd ividuos, pa íses, á reas geográficas, etc. en el n ive l  de o portun idades en el acceso a la i nformación y a las 

tecno logías de la com u n icación .  As í, la sociedad  de la i nformación y e l  conocim iento bajo d icho paradigma 

tecno lógico organ izado en torno a las nuevas tecno logías de la i nfo rmación,  logra unir a m i les de 

i nd ividuos, l uga res, regiones y pa íses a la vez q ue separa a gra n parte de estos. 

De acuerdo a la "brecha d ig ita l11 y s iendo más específicos a n uestra reg ión,  cabe hacerse la 

p regunta : ¿Cómo se encuentran posicir,nados América Lat ina y el Car ibe (ALC) y por ende U ruguay en la 

nueva "era i nformaciona l"? .  

Actua lmente los  pa íses de ALC a gra ndes rasgos no se han  podido reestructura r  económicamente, 

por el contrario, se ha producido una  reprima rizac ión de buena parte de la economía en estos, tomando 

estos un  ún ico modelo de desa rro l lo  i nformaciona l , e l  de Estados U n idos. S in  embargo, los pa íses de ALC 

no t ienen a lternativa a d icho modelo,  ya q ue no poseen la capac idad endógena pa ra el desarro l lo de un  

modelo "prop io" de la S IC  (sociedad de la i nformac ión y e l  conocim iento ) .  

U ruguay no esca pa a esta "reprimarización" i ndustria l prod ucto ra de "bajo va lo r  agregado" y 

carente de i n ic iativas, actitudes de i nnovación y escasa adecuación en  c iencia y tecno logía hacia e l  

desa rrol lo de la economía y l a  sociedad .  Prueba de e l lo en  el a ño 2006 se pod ía o bserva r la baja 

"aprop iab i l idad" y escasa demanda tecno lógica por parte de sectores c laves de la economía u ruguaya, 

como lo son la industria manufactu rera, la i ndustria agro - exportadora, entre otras .  



Respecto a l  acceso de las T ICs por parte de la pob lac ión,  U ruguay se ub ica como el segundo pa ís 

en  lo q ue refiere a d ispon ib i l idad de com p utadoras cada c ien ha bitantes y es también ,  l uego de Costa R ica 

y Chi le ,  el terce r pa ís lati noamericano en  cuanto a l  n úmero de usuarios de I nternet cada 10.000 

habitantes ( U RSEC:  2008 : 28 ) .  Consecuencia de el lo,  U ruguay a presentado un a u mento de l  I nd ic ie de 

Oportun idad Digita l  ( IOD de 0,59)1 de 0,07 puntos en el  período 2006 - 2007, ubicándose como e l  sexto 

pa ís dentro de los cont inentes Americanos producto de está mejora .  

S in  e m ba rgo, para e l  a ño 2006, tan solo 24,3% de la poblac ión en  U ruguay d isponía de un 

computador, y 13,7% ten ía conexión a I nternet, n ú meros los cua les denotaban  n uevamente la existencia 

de una "brecha d ig ita l" bastante pronunc iada .  

Podemos formu lar  la s igu iente gran  pregunta : ¿Qué acciones ha tomado el  Estado para poder  

i ntenta r d i sm inu i r  la "brecha d igita l" existente fomentando e l  acceso a las T ICs, y que i mpacto han ten ido 

estas en  la soc iedad u ruguaya? Para e l  año 2007 según  el  l i b ro verde de la S IC, en  U ruguay e ra n  m uy 

pocas las personas q ue acced ían desde un  "ám bito púb l i co" (centro púb l ico y loca l esco la r) a l  m undo de la 

SIC ( 16.5%),  lo cua l  rectificaba la baja i nc idencia de la "esfera púb l ica" en la sociedad,  re legando a los 

grupos sociales más desfavorecidos al c i rcu ito comercia l ( "cyber café" ) ,  del cua l  acced ían un 51,6% de los 

que no tenían m icrocom putador o I nte rnet en su hoga r. 

E l  p resente proyecto de  i nvestigac ión estud ió el I mpacto Socia l  de los l l amados "Centros M EC" en 

U ruguay, como acc ión pol ít ica - estata l l levada a cabo pr imord ia lmente en  á reas rura les y loca l idades 

pequeñas l a  cua l  i ntenta fomentar e l  acceso y la i nstrucción en  T ICs en aque l los grupos socia les 

marg ina les más exc l u idos de esta nueva "era i nformac iona l"2, enfocándose en contesta r si en d ichos 

á mb itos los usuarios han logrado rea l i za r  un uso product ivo de las TICs de acuerdo a sus necesidades 

primordia les/ locales de su vida cotid i ana .  

Surge como una  h ipótesis posib le :  Los "Centros MEC" (Telecentros) ubicados e n  Zonas Rurales y 

Localidades Pequeñas, no solo logran proveer de infraestructura básica a dichas localidades, sino que al 
1 

tener talleres de capacitación digital dirigido en aquellos sectores más vulnerables de la "nueva era j 1 
informacional", logra que estos puedan realizar un uso productivo y con "sentido" de las TIC en su vida 

cotidiana. 
l \ 

r 

2) Marco Teórico: Acceso, "Uso con sentido" y consideraciones pertinentes al establecimiento 

de Telecentros en zonas rurales. Antecedentes de TIC's en áreas rurales del Uruguay 

U na de las pe rspectivas predomina ntes q ue refie re a la cuest ión de l  acceso es e l  "enfoq ue sob re 

la estructura de la i nfo rmac ión y la excl us ión" . 

Este parte de q ue la "brecha d igital" es producto de las des igua ldades socia l es .  E l  pape l  de las TIC 

a q u í  se exa m ina desde e l  punto de v ista geográfi co y la d iferenc iación entre zonas u rbanas .  Esta vis ión 

bás icamente es a bo rdada por Lash q u ien p lantea q ue las c lases acomodadas y las c lases medias son 

qu ienes tra bajan  y producen precisamente las T ICs, por  ende hay una te rcera clase q ue son los exc lu idos 

de las tecno logías de la informac ión y e l  conocimiento. 
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Esta desigualdad no solo tiene l uga r en  á mbitos como el tra bajo, s ino en  otros como geográficos. 

En  este sent ido.  Toda la i nfraestructura en materia de T IC 's  se encuentra en los centros de las urbes ( Lash, 

2002 ) .  

Como cada  vez  más  la toma de decisiones se  supe rpone a los  á mbitos de l a s  T IC 's,  la  excl us ión de 

ellas term ina  s iendo una exclus ión de la c iudadanía y cultura l .  Por ende, l as  relaciones socia les camb ian .  

Ya no podemos hab la r  de exp lotac ión y desigua ldad entre empresas y o breros en  térm inos de  

"exp lotación",  s i no  q ue d icho término se  t iene que  sustitu i r  por  e l  térm ino  de "exc l us ión" a d ichas 

tecnologías .  1 • 

En  base a d icha exclus ión,  se da cuenta de la existencia de lo que se puede denominar un "cuarto 

m u ndo" . 

Por lo ta nto, proveer acceso y conectiv idad en  aquellos sectores más exc lu idos en la nueva "era 

i nformaciona l" sería necesa rio para poder reduc ir  la "brecha d igita l" ,  la cua l  se puede tomar como 

producto de la "brecha soc ia l" a nteriormente pre - existente entre grupos sociales. La exclusión "d ig ita l" 

es una consecuencia de la exclus ión social, po l ít ica, cultura l  y económ ica q ue presentan los d isti ntos 

sectores en la sociedad.  

Los Te lecentros son un  modo de p ro m u lgar  e l  acceso equ itativo de estas tecnologías hacia toda la 

poblac ión,  los cuales se pueden caracterizar como un gran potenc ia l  para rom per con los "sistemas de 

poder" i m puestos en muchos ámb itos y n iveles de  n uestras soc iedades poscolonia les. "Los Telecentros 

significan un posible "antídoto" al colonialismo interno todavía vigente en muchas regiones 

latinoamericanas" ( Ro bb inson en F inque l ievich, 2000: 130) . D icho acceso se ve restr ingido por los 

intereses de las "elites", q ue precisamente no perm iten la  "democratizac ión d igita l" ,  imp l ica ndo el 

dom inio público de la i nformación loca l ,  nac iona l  e i nternac ional, la cua l  perm iti ría un cam bio en las 

re laciones socia les. 

Las acciones q ue se puedan l leva r a cabo en  acceso y conectividad en  la sociedad de la 

info rmación y e l  conocimiento son fundamentales para poder d ism inu i r  la "brecha socia l " .  Los Centros 

M EC en c ierto modo darían respuesta y so lución al problema de la conectividad y a l  a cceso en aque l los 
, 

sectores excl u idos, a m pl iándo les espacios de part ic ipac ión, capacitación y acceso a servicios púb l icos 

sobre todo en com u n idades rura les a is ladas donde los costos en transporte son m uy a ltos, acceso a 

porta les educat ivos, cu ltura les, de sa l ud ,  de i nformación en  genera l ,  logra ndo fortalece r socia l ,  cu ltural y 

económica mente a d ichos pueblos.  

El papel  de l  Estado nacional  en  este sent ido solo tend ría la necesidad  de regula r  el mercado y la 

com petencia de productos tecnológicos. Las ventajas para los pa íses en desa rrollo se ría n ú n icas ya q ue e l  

precio de los componentes tecnológicos d i sm inuyen de precio con e l  desarrollo de estos. Esto v iab i l i zaría 

a los pa íses menos desa rrol lados para q ue den e l  "sa lto" s in  pasa r por l as  costosas eta pas en  térm inos 

socia les, económ icos de l  desa rrollo i ndustria l ,  ten iendo la experiencia de los pa íses desarro l lados en 

materia de TIC. 

Como contrapa rt ida al  punto a nterior, varios a utores enfatizan q ue e l  "mero" acceso a las T IC 's  

pa ra d i sm inu i r  la "brecha d igita l" y a m pl iar  la conectiv idad no es condic ión suficiente para un  desarro l lo 

socia l du radero.  Más a l l á  de l  acceso, hay q ue promover e l  " uso re leva nte" y la "rea l  a propiación" de las 
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n uevas tecnologías por parte de los i nd iv iduos y las com unidades, teniendo en  cuenta que  las in ic iativas y 

neces idades loca les de estos son antagónicas a las i niciativas y necesidades de l  "mercado g lobal izado" 

q ue reproducen las i nequ idades sociales y económicas ya existentes. Hay que insisti r en la necesidad de 

genera r  un  "habitus que implique tener incorporados los mencionados conocimientos de TI C  a los modos 

de hacer las cosas" (Schiavo en  F inquel ievich, 2000: 68) .  No es suficiente contar con e l  conocimiento, es 

necesa rio i nte_gra!:.!_o�los modos de perc ib i r, pensar y actuar. 

Los a ná lisis llevados a cabo en e l  á m bito nac iona l  t ienden a centra rse en  las expresiones 

cuantitativas de la implementación de las TIC ' s, tend iendo estos últ imos a una mirada demas iado 

"tecnocratizada" de l  problema .  

Esta ap roximación ha dejado pendiente u na reflexión más profunda sobre e l  im pacto socia l  y 

cultura l  q ue acom paña dicha implementación .  Ello significa observa r y a nal izar cómo el desa rro l lo 

tecnológico de la industria de la comunicación ha tra nsfo rmado el ámbito de las relac iones socia les, es 

decir, las  formas en q ue los i ndividuos se comu n ican, se i nfo rman, y e l  sentido que  adqu iere esta 

dimensión en su v ida cotidiana .  

Este "vació" se  genera debido a que  en  Latinoamérica l a  irrupción de estas tecnologías se  inscribe 

en un  viejo proceso de "esqu izofrenia" entre la modernizac ión y las posibi lid ades reales de "apropiac ión" 

social y cu l tural de aque llo q ue nos moderniza. "Se informatizan o se mueren" ( M a rtín Ba rbero, 1987 en 

S i lva, 2001 :  2 )  es e l  pará metro q ue se asume en  los pa íses de un  capita l  en  crisis, necesitado con u rgencia 

de expand i r  e l  consumo informát ico. De acuerdo a este supuesto, la sociedad de la i nformac ión podría 

considera rse como una ent idad q ue atraviesa todas las clases socia les, es deci r, un facto r emanc ipador de 

las desigualdades sociales. 

E n  esta á rea no se a lcanza a i m plementar plenamente u na tecno logía, cuando estamos obl igados 

a asumir otra .  Esto sign ifica que  las n uevas tecnologías, al no poder ser referidas a su contexto de 

producción ,  son consumidas desde un  11vació11 , un hueco q ue "la mayoría de estos países colman 

semantizando el nuevo objeto desde el lenguaje de la magia, de la religión u otros" ( lbid .  2 ) ,  sin tener en 

cuenta q ue los impactos generados por las TIC's en los pa íses Latinoamericanos son bien d iferentes a los 

impactos generados en  los pa íses desa rro llados productores de dichas tecnologías. De a ll í  la importa ncia 

de q ue las agendas digitales no solo puedan esta r controladas por tecnócratas. 

La "brecha digital" es un 11asunto colectivo" y no individua l .  Podemos hab lar  de u na reducción de 

la 11brecha digita l" s i los beneficios de estas herra mienta llega n a una com u nidad com pleta, aunque estas 

tengan pocas o ninguna computadora conectadas. Camacho cita el siguiente ejemplo :  

"(. . .  ) si e n  una comunidad un grupo de muchachos y muchachas son los que tienen acceso a lo Internet e n  s u  colegio 

(no en su comunidad} y descubren por medio de esta herramienta uno nuevo manero de convertir en agua potable el 

aguo del río, discuten eso información con los adultos, adaptan la información a sus condiciones de vida, realizan un 

proyecto similar adecuado a sus necesidades y a sus visiones de mundo y logran producir entre todos (as) agua 

potable a partir de la fuente del río.(. . .) estaremos hablando de acciones que permiten una reducción de la brecha 

digital en esta comunidad, a pesar de que solamente un grupo de muchachos (as) son los que han tenido acceso a la 

Internet y de que no existan computadoras con acceso en esta comunidad" (Ca macho, 2002: 3) 

:i 



Complementando d icha vis ión, para reduc i r  d icha brecha y hacer  un  uso productivo y educativo 

de las T IC 's, se necesitan actuar  en otros "ámbitos", ám bitos como el de la educación prima ria, 

secundaria ,  etc. 

Es  m uy probab le  que  los progra mas refer idos a Telecentros ayuden precisamente a revert i r  d icha 

s ituac ión,  pujando un acceso equ itativo e impu lsa ndo las neces idades loca les  sobre las g loba les .  De todos 

modos, hay q ue tener en cuenta que las posi b i l idades de igua ldad social , cu ltura l  y económ ica q ue 

pueden ofrecer las T IC 's, no son más q ue una n ueva fo rma de fuerza productiva, con i ntereses 

mercanti les q ue buscan nuevos enclaves "c iberpro leta ristas", más a l lá de las p rinc ipa les p rior idades 

loca les.  Recuérdese la primera ley de Kra nzberg: 11La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral" 

( Kranzberg, 1985 en Caste l ls, 2000: 109),  t iene "i ntereses" creados por parte de sus productores ájenos a 

los usuarios .  

Bajo está m i rada,  las T IC's esta r ían sumerg idas bajo un  contexto cu l tura l  y económ ico cap ita lista 

el cua l  refuerza las i nequ idades socia les, económ icas y de poder ya existente. La i ntervención estata l  

debe ría ser más activa para d ism inu i r  d i chas desigua ldades.  

La "brecha d igita l" no sería más  q ue una n ueva et iqueta pa ra e l  v iejo problema de la des igua ldad 

soc ia l  y la riqueza . E n  este sent ido tam bién  se reafi rma q ue l as  potencia l i dades de l  uso no son pa rejas y 

no todos los pa íses pueden volcar en  i nversión los m ismos recu rsos en  desarro l lo  de a p l icaciones 

i nformáticas. 

Precisamente, 11uno de los principales peligros en el desarrollo de un programa de Telecentros es 

que la tecnología quede enajenada de Ja comunidad local" (Anderson, 1999 en  Proenza, Bastidas - Buch y 

M ontero, 2001 :  10) 

De acuerdo al estab lec imiento de Te lecentros en  zonas urbanas y/o perifé ricas , no se 

presentarían grandes d ificu ltades, ya que  normalmente las redes e i nfraestructura en  te lecomun icac iones 

de los pa íses se ext ienden hasta d ichas  á reas.  S in embargo, estab lecer un  Telecentro en  u na zona rura l, 

ca rente de infraestructura básica y (en a lgunos casos) energía e léctrica, or ientado a serv i r  a una pob lación 

pobre, espa rc ida y con a lternativas de tra nsporte l im itado, es un reto completamente d iferente y de un 

grado de complej idad mayor. 

Los costos de operación de un Te lecentro rura l  son m u chos más a ltos respecto a los de un 

Te lecentro urbano, las  telecomun icaciones t ienen un costo mucho m ayor, y además, e l  "persona l  

ca l if icado" para d icha operac ión y manten im iento es cas i  i nexistente en d i chas zonas. 

Respecto a l  potenc ia l  desarro l lo de capital  huma no, los usuarios de á reas ru ra les seguramente se 

a proximen a un Telecentro como una  pr imera experiencia frente a u n  computador, con m uy poco 

conocim iento de los medios trad ic iona les de búsq ueda de i nformación (ca rencia de b ib l iotecas rura les), 

baja esco la ridad educativa, y un desconoc im iento muy a lto de conceptos re lacionados con Internet y 

afines .  

E n  este sentido, los Telecentros rura les pueden ser un  i nstrumento i mportante en e l  desa rro l lo de 

los países para contribu i r  a d i sminu i r  la "b recha d igita l" ,  pero es i mportante remarcar  que para q ue sea 

efectivo, debería formar pa rte de una estrategia estata l  - m un ic ipa l  que i ntegre el desarro l lo económ ico, 

cu ltura l ,  socia l  y va lga la redundancia ru ra l .  D icho objetivo debe estar d i rig ido primord ia lmente hacia los 
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usua rios jóvenes (es la pob lac ión joven la que  se adapta más rá pida mente y q ue ut i l i za con mayor 

destreza las n uevas tecno logías ) ,  hac ia e l  fo rta lec im iento de l  s istema educativo fo rma l  como 

11com plemento" y no como 11sustituto", y hacia un programa q ue i ntegre tam bién a los usuarios más 

11 novatos - adu ltos", los cua les t ienen la m ayor d ificu ltad de poder as im i l a r  las nuevas tecno logías de la 

informac ión y e l  conocimiento.  

De acuerdo a los i nfo rmes P N U D  ta nto de Chi le  como de Ecuador para e l  año 2006, se af irmaba 

q ue e l  acceso a las T IC's en e l  s istema esco lar  ch i leno permitió n ive lar  en  lo q ue se denom i na un  11primer 

piso" ( l a  oportun idad de conocer y usa r estas herra m ientas) .  Pero para pasar a lo q ue se l l ama un  

11segundo piso" en  e l  que se extrae todo e l  potencia l necesa rio pa ra hacer un uso con 11sentido y 

prod uctivo" de las TIC, se requ iere de c iertas condic iones de contexto y recursos: 

11La existencia de claros sentidos pedagógicos (en el caso de lo escuelo como ámbito educativo), de un entorno de 

hábitos de aprendizaje y de docentes que usan lo computación con fines didácticos y de aprendizaje serian los 

elementos cruciales poro favorecer dicho uso. No basto pues, con introducir los '1ierros" sin criterios y sin 

acompañamiento" { I nforme P N U D  Chi le 2006 en Flash Temático Modu lo TIC, I N E, 2006: 22) 

Llevando esta idea a l  caso de los Centros M EC, se podría h ipotet izar q ue gran pa rte de los 

usuarios esta ría n i ncurr iendo en un "primer piso" en  donde serían más proc l ives a conocer estas n uevas 

herra m ientas tecno lógicas a través de l  entreten im iento (juegos pr inc ipa lmente ), com un ica ción o 

búsqueda de i nformación en genera l, a l  igua l  q ue a prender e l  funcionamiento de l  PC e I nternet. 

Sin embargo, para i ntentar l legar a ese "segundo piso", hace no so lo falta e l  acom paña miento en 

estos casos de los encargados de los Centros, s ino de u n  i ncremento de las posib i l idades educativas de los 

usuarios en su i nstrucción forma l  que  potenc ien d ichos háb itos de a prend izaje .  Crear  pági nas  web, 

te letrabajar, poder ade lanta r trám ites vía Internet, etc. son usos y motivos por los cua les los usua rios 

necesita ría n un n ivel i n structivo superior. 

Más a l l á  de l a  i nvers ión y d isposic ión de los recursos para fomentar e l  acceso y los programas de 

forta lec im iento de i ntegrac ión d ig ita l ,  recordemos que: 

"Detrás de todo Telecentro exitosos {de cualquier tipo) invariablemente hoy uno persono (o veces más de una) 

entusiasta y comprometida personalmente con el éxito de la iniciativo, que actúa con bastante independencia y 

conoce de cerca lo localidad y comunidad donde opero el centro, y que es capaz de articular las necesidades de la 

comunidad y de satisfacer su demanda de servicios" { Proenza, Bastidas - Buch y M ontero, 2001: 41) 

Es pr imord i a l  e l  l íder  (agente) loca l q ue fom ente e l  11buen" uso de las TIC's por parte de la 

com u n idad  loca l en donde se encuentra a rra igado e l  Te lecentro. D icho agente tiene y debe satisface r las 

necesidades pr imord ia les de las comu n idades loca les, proveyendo de servicios y conten idos (porta les 

púb l icos, servicios cu ltura les, soc ia les, económ icos, etc. actua l izados q ue perm itan la i nteractiv idad entre 

proveedores y usua rios) pert inentes pri nc ipa lmente en  atender  las neces idades pr imord ia les de d ichas 

com u n idades. 

7 



í 

r 

r 

í 

Antecedentes 

De acuerdo a los antecedentes, los telecentros pertenecientes a la Red USI y a CD I  han s ido los 

p rogra m as con mayor impacto en  á reas rura les de l  U ruguay, resu lta ndo otros programas específicos en 

estas á reas p rácticamente escasos o i nexistentes. 

A grandes rasgos, la Red USI ( U ruguay Sociedad de la I nfo rmación)  tiene como objetivo media nte 

la creac ión de centros a n ivel loca l, que los sectores más desfavorecidos puedan acceder  a los beneficios 

de l a  soc iedad de la i nformac ión .  Se trata de los l lamados Centros de I nternet Socia l (CIS) ,  Centros de 

Acceso pa ra la Sociedad de la I nformación (CAS I ) ;  Internet Socia l  ( IS) y Centros de Acceso al Sistema 

Labora l  (CAS I L ) .  

E l  CD I  (Com ité para la Democrat ización de la I nformática) pertenece a la red i nternac iona l  CDI .  

Este tuvo su origen en 1993 cuando Rod rigo Bagg io, creó un  boletín "on - l i ne" cuyo o bjetivo era da r  a los 

jóvenes de bajos recursos la oportun idad de debat ir  sob re temáticas ta les como medio a m biente, 

derechos humanos y c iudadan ía .  Sin e m ba rgo, tuvo q ue pasar l a rgo t iempo hasta q ue en 1995 se creó el 

Com ité para la Democratizac ión de la I nformática (CD I ) ,  adqu i ri endo en noviembre la categoría de O NG 

s in  fi nes de  l ucro . E n  ese período comenza ron  a gesta rse pedidos pa ra i nsta l a r  Escuelas de I nformática y 

Ci udada n ía ( E IC)  en  otros estados y crear comités reg iona les. En  U ruguay las E IC  existen en  el pa ís desde 

el  año 2000 y t ienen como fi na l idad ''educar en el uso de las TIC como forma de promover las 

oportunidades de empleo, profundizar la democracia participativa y brindar igualdades de condiciones en 

el acceso al conocimiento" (CD I  en Rivoir y R íos, 2007 : 79 ) .  

Además de la Red CDI  y la Red  US I ,  se  reconocen en e l  i nterior ru ra l  u ruguayo otra s experiencias 

respecto a l  acceso de las T IC's por parte de las com un idades loca les3 . Entre otras se destacan :  Cu rsos de 

AM RU,  Com un idad rural  i nte l igente, Sa lto Ru ra l  a I nternet, Rad ios com u n ita r ias en e l  á rea ru ra l ,  etc. 

Uso del PC, Territorio, Ingreso y Edad 

Como se vio anter iormente, los a ntecedentes referentes a T IC 's  en  á reas ru ra les y peq ueñas 

loca l idades no son suficientes como para poder afi rmar  la existencia de "grandes p la nes" eventua les 

como para poder d i sm inu i r  la "brecha d ig ital" en el territorio a nteriores a l  año 2006. Está necesidad se 

fundamenta sobre los datos referentes al Modu lo TIC adjunto en la Encuesta de Hogares l levada  a ca bo 

en a l  año 2006 .  En resumen, entre otros datos, se i lustra como el  med io geográfico en el cua l  se 

encuentra el hogar determina cie rta d iferencia respecto al uso de d ichas tecno logías. 

Cuadro 1) Uso del PC e Internet según las características Territoriales 

Localidud 
Montev1cec-
lnterror urbanc: .. 
Local1dad.;,s oeqwenas y 
zonas �rbanas 

Uso de PC 

SI 

48.0 
34.S 

21,8 

Fuente: Flash Temático TIC, INE  2006 

NO 

52,0 
s:. .. 1 

Uso de internet 

SI NO 

81,8 15,� 
71,3 :'.B,8 

63.� 36,8 
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Como se demuestra en  e l  Cuadro 1, existe c ie rta determ inac ión de la ut i l ización de l  PC de acuerdo 

a l  te rrito rio geográfico de l  pa ís donde se encuentre d icho uso: Tan solo 21,8% de los hoga res que se 

encuentra n  en  las Loca l idades peq ueñas y zonas rura les (co rregido a q u í) ut i l i zan  e l  PC respecto a un  48 % 

de  Montevideo y un  34,9% de l  I nter ior urbano .  Para esos hoga res, la d iferencia es menor  respecto a la 

ut i liza c ión de I nternet ( aunque s igue desfavoreciendo a las Loca l idades peq ueñas y zonas rura les) .  

Las Loca l idades peq ueñas y zonas rura les no solo representan carencias respecto a l  uso 

determ inado por su condic ión geográfica,  s ino q ue tam bién se suma a esta condic ión territo r ia l  la 

d i stribuc ión del i ngreso según  hoga r, y la edad del usuario . 

"' 7C o •C. º' 
"' ':,:1¡,_. 
.,, E·Ci "' 
<ll "' -10 e; 
�· 30 
e 
"' 20 "" 
;(. IC 
;;;:; e 

Gráfico 1) Uso del PC según Localidad y distribución del Ingreso 

:::i<::·� ff'l. . .  �s pobrf:: 10'?,.ó rned1eo-
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Fuente: Flash Temático TIC, INE  2006 

Gráfico 2) Uso del PC según Localidad y Edad 
�e _#._. •• --· - --- - - ... �--.- f. o 
se 

-'-' 7C " ,, f:C o. "' 
�! :'·C ,. 
"' 4C E ,, ?.C .,,.. 

2C 
F. 1C 

e 

brecha 1 --orecl'"1a 2 

Fuente: Flash Temático TIC, I N E  2006 

Ambos Gráficos muestran no solo que  la cond ic ión te rritor ia l  determ ina e l  uso o desuso de l  PC, 

sino que d icha s ituación se confi rma tam bién  cua ndo se somete el uso al i ngreso del hogar (G ráfico 1 ) ,  

donde a medida q ue se  asciende en  e l  i ngreso (de l  qu i nt i l  "más pobre" a l  q u int i l  "más rico" ), se  observa 

un aumento del uso del PC sin im portar la loca l idad de donde provenga el uso ( "a  mayor i ngreso, mayor 

u so" ) .  

S in  em ba rgo, e l  uso n o  a umenta d e  igua l  ma nera para todos los territorios según los qu i nt i les de 

riqueza .  E n  los c iudadanos montevideanos que ut i l i zan e l  PC, se denota una d iferenc iac ión c la ra a medida 

q ue se avanza de los qu i nt i les más  pobres a los  más ricos. Como habíamos visto a nterio rmente en los 

resu ltados globa les, son los q ue registran mayor cant idad de uso de l  PC por hogar. Respecto a l  I nterior 

u rbano, sus patrones de i ncremento en e l  uso según  qu i nt i l  son m uy s im i l a res a los de la ca pita l ,  y a unque 

esta ú lt ima (Montevideo) lo aventaje en todos los  q u i nt i les, la d iferencia entre los  q ue usa n e l  PC en la 

9 



cap ita l respecto a los q ue lo usan en e l  I nterior u rbano es sensi b lemente menor .  De a l l í  q ue la brecha 

entre a m bos territo rios sea baja4. 

Las Loca l idades peq ueñas y zonas rura les no so lo son las q ue representa n menores n iveles de uso 

del PC según  hoga r, s i no q ue los i ncrementos por q u i nt i l  son práct icamente i nex istentes (no hay 

d ife renc iac iones mayores entre los qu i nt i les más pobres y los más ricos excluyendo e l  ú lt imo) .  Está 

d iferencia se agrava a u n  más cuando se com para a estas Loca l idades peq ueñas y zonas rura les en el uso 

( por q u i nt i les) con Montevideo5 . La brecha entre a m bos territorios, en especia l  en los q u i nt i les más  ricos, 

es muy gra nde .  

Ta mbién se e ncuentran d ife rencias s ign ificativas en lo  q ue respecta a l  u so de l  PC según  la 

loca l idad  y la edad de los usuarios (Gráfico 2) .  En  referencia a los qu i nt i les de menor edad (6  - 11  años y 

12  -19  años), se denota una fuerte uti l izac ión de l  PC la cua l  se incrementa de l  pr imer q u int i l  a l  segu ndo, y 

va d i sm i nuyendo a medida q ue se avanza en  la franja eta r ia .  Es dec ir, q ue excluyendo e l  pr imer q u i nt i l  de l  

a ná l is is, podemos afi rmar q ue "a mayor edad,  menor uso de l  PC" . 

Al igua l  q ue en e l  gráfico anterior ( 1 ) ,  las  d iferencias entre la capita l y e l  I nte rior u rbano en e l  uso 

son menores ( b recha 1 )  y obedecen práctica mente a un  mismo patrón  de  i ncremento y d ism inuc ión .  

Contra r iamente, las  d ife renc ias entre Montevideo y l a s  Loca l idades pequeñas y zonas rura les a no se r  en 

los dos pr imeros qu i nt i les más  "jóvenes" ( los cua les m uestran  práct icamente una  misma brecha respecto 

a l  i nterior u rbano) ,  d isminuyen con más fuerza y presentan mayores d ife rencias respecto al u so en la 

capita l .  Por ende, la brecha ( brecha 2) es m uy a lta, sobre todo en los ú lt imos q u i nt i les de edades más 

avanzadas en donde se s iente d icha d i sm i nuc ión. 

E n  s íntesis, no solo el territorio est ipu la la condic ión de uso, s ino q ue esta se ve refo rzada por e l  

i ngreso de l  hoga r y tam bién por la edad  de los  usuarios q ue se  encuentran en  d ichos hoga res. De a l l í  l a  

i mportancia de promover á m bitos púb l icos de acceso en  d ichas á reas, e i nstru i r  adu ltos en  T IC '  s .  

Acceso a Internet 

Otra de las i nte rroga ntes p l anteadas ento rno a l a  S IC (soc iedad de la i nformación y e l  

conocim iento) en  Uruguay, rem ite a l  acceso de I nternet (ya no solo de l  PC )  por  pa rte de los  hogares, es  

decir, com probar si existe a lguna  part icu laridad (determ inación )  entre e l  territorio y e l  l ugar  de acceso a 

I nternet en  especia l  en  las Loca l idades pequeñas y zonas rura les.  

Grafico 3) Lugares de acceso a Internet según localidad en la que vive el Usuario 

centro púbhco d& acceso directo 

hogar 

o 

"''1 Local1c3oes veou�11as 'l ZF: 

' ... -···· - -·-.---,--. . - · ·- - �··-- -·--·- ·�·-

10 20 30 4G 60 
en �-C.. n�vores de �. ai'k1s oue usan !nternet 

8 !n!�nor utan:i O Morne·."tCBó 

Fuente: F lash Temático TIC, INE  2006 
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Visto el G rafico 3, respecto a l  acceso de I nternet en  las Loca l idades pequeñas y zonas rura les, se 

destaca la c l a ra dependencia de los "ámbitos privados" de donde acceder en dichas loca l idades como lo 

son los "cybers café" (más de l  55% de los hogares que  se encuentra n  tanto en el I nter ior u rbano como en 

las Loca l idades pequeñas y zonas Rurales acceden a I nternet desde d icho l ugar ) .  Se puede creer que la 

e lección de d icho "espacio" para acceder a I nternet puede ser consecuencia de l  bajo porcentaje de 

hoga res q ue disponen de un  computador desde su casa (menos del 27% en las Local idades pequeñas y 

zonas rura les). 

No obsta nte ( aunque en  menor proporc ión) ,  y también como contra part ida de la baja propensión 

a l  acceso en e l  mismo hoga r, l ugares como los "centros públ icos" (7%) y los "locales esco lares" (20%), 

t ienen mayor importa ncia pa ra acceder a I nternet en estas regiones en com pa rac ión con la cap ita l y e l  

I nter ior u rbano.  Ca be seña lar, q ue ta n solo un  2,5% de los u ruguayos acceden de manera l i bre a I nternet 

desde locales públ icos ( Fuente E N HA, Modulo TIC, 2006 : 10) . 

N uevamente los datos confirman la i mportancia de l  papel q ue j uega e l  Estado en la 

regional ización de las T IC's, al igual que la ca rencia de acceso en local idades pequeñas y zonas rura les .  

3) Diseño Metodológico de lnvestigación6 

La metodolog ía propuesta fue de  corte cua ntitativo, ya q ue busca ba describ i r  en  base a categorías 

p rev iamente d iseñadas e l  estado de las var iables a estud iar  pa ra da r  cuenta de la existencia (o no) de un 

uso productivo y con sentido de las TIC s por parte de los usua rios de las i nstalaciones provistas por los 

Centros M EC. 

P recisamente en esta i nvestigación se observó e l  fenómeno tal cua l  se presentó en su contexto 

natural, para después anal iza rlo.  Por lo tanto, la estrategia metodológica se adecuo a un d iseño 

metodo lóg ico de i nvestigac ión no experimental: 

"La investigación no experimental precisamente es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el observador" (Hernández, Sampieri y Baptista; 2003: 189) 

Dentro de la i nvestigac ión se p lanteó un  d iseño tra nsecciona l  p retend iendo "describir relaciones y 

causalidades entre dos o más variables en un momento determinado" ( l b íd . 193 ) .  Las var iab les centrales 

de la i nvestigación pa ra corro bora r  el conten ido de la h i pótes is y la d iscusión teórica perti nente a la 

incorporación de Te lecentros en á reas rurales y/o local idades pequeñas fueron :  El N ivel Educativo (de 

I nstrucción )  del usua rio, la edad,  y la i m pa rt ic ión del Programa de Ca pacitación "Digita l " .  La var iable 

depend iente fue El Uso de las TIC q ue real iza el usua rio dentro del Centro M EC. La i nvestigación i ndagó el 

estado actual  de d ichas va r iables en un i ntento de descr ipción y anál is is  de las posib les re laciones y 

ca usa l idades existentes entre estas .  

Respecto a la población de estud io, se optó por eleg ir  aquel los Centros M EC que  estuvieran  

br indando servicio hace mas  de dos  meses y no  más de seis, y que se  encontra ra n en  loca l idades 

pequeñas y áreas ru ra les en las q ue no vivieran más de 2500 ha bita ntes. 
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U na vez seleccionados los Centros correspondientes a la poblac ión de estud io, se a plicó un  

Form u la rio Auto - Sumin istrado a l o s  usuarios de d ichos Centros e l  c ua l  respond ieron  por  ún ica vez. Dicho 

modo de proceder en  la recogida de datos se fundamenta por la necesidad de reca bar  más información 

d u ra nte un período razonab le de t iempo.  E l  censo a pl icado en  e l  t iempo de tres meses perm itió l legar a 

u na pob lac ión lo basta nte representativa, s in  necesa ria mente caer en los e rrores de u n  m uestreo 

estad ístico a pl i cado en un tiem po más acotado. 

E l  formu lario estandarizado primord ia lmente i ntentó describ i r  a través de preguntas de respuesta 

11cerrada" el perfi l socio - demográfico y económico de los usuarios al igua l  q ue e l  uso correspondiente 

q ue hacen estos de las TIC ' s  dentro de l  Centro. Se adjunto al fi na l  de l  formu la rio un compend io de 

preguntas de respuesta 11ab iertas" para indagar sobre la percepción q ue tienen los usuarios sobre las T IC 's  

y su respectiva op in ión  de los  Centros M E C. 

Como se expreso hasta aquí, e l  d iseño m etodo lógico de i nvestigac ión se presentó de manera 

cuantitativa . No obstante, como se vio con anterioridad en  los a ntecedentes respecto a l  éxito de la 

imp lem entación de un  programa de Telecentros en zonas rura les1 es primord ia l  e l  comprom iso y la 

i n iciativa de un l íder  loca l
1 

funcionario enca rgado de l  C�ntro en  este caso
1 

q ue fomente y motive un  uso 

prod uctivo y con 11sentido" de  las i nsta lac iones por parte de los usuarios de la loca l i dad .  Visto q ue él 

n úmero de Centros q ue se pretendió i nvestiga r no  excedió a más de c inco y q ue los funcionarios y 

encargados por Centro no e ra n  más de dos1 se optó por un  aná l is is y recogida de  la i nfo rmación de fo rma 

cua litativa, pud iéndose en este caso cumpl i r  con los req u isito s imból icos de 11saturac ión11 del ca m po de 

i nvestigación. Está perspectiva pro puesta logro conocer un poco más al lá de las categorías prescriptas las 

cua les estaban acotadas en  la metodo logía cuantitativa . 

La técn ica e legida para esta estrategia fue la 11entrevista foca l i zada" .  A gra ndes rasgos en la 

entrevista foca lizada se centra la atención en las experiencias subjetivas q ue buscan los 11efectos no 

ant ic ipados11 de los entrevistados q u ienes han estado expuestos a una s ituación concreta, donde el 

i nvestigador a estudiado previa m ente d icha situac ión,  posic ión ventajosa respecto a la 11e ntrevista en 

profund idad11• E l  gu ión  de la entrevista es e laborado a part i r  de l  a ná l i s is de conten ido y las hi pótesis 

derivadas .  En c ierto modo :  

"( . . .  ) la entrevista deberá sacar las implicaciones afectivas y con carga valorativa de las respuestas de los sujetos, 

para determinar si la experiencia tuvo significación central o periférica. Deberá obtener el contexto personal 

relevante, las asociaciones ideosincráticas, las creencias y las ideas" {Va l les, 1997: 185} 

En las entrevistas foca l izadas no hay una d i rección específica en las respuestas las cua les son 

espontáneas y l ibres, buscándose la especificidad ,  profund idad y contexto persona l  de estas (carga 

va lorativa de l  sujeto) .  

Vista l a  técn ica, se entrevistó a todos los funciona rios y coord inadores de los Centros e legidos. Se 

buscó conocer el funcionamiento interno de l  Centro, la percepción q ue t ienen estos de las T IC ' s  y la 

función q ue cumplen los Centros M EC en d ichas loca l idades .  Se intentó i ndagar tam bién sobre las 

neces idades particu lares de cada loca l idad según  e l  funciona rio respectivo de l  Centro y como da r  

so luc iones a estas de acuerdo a l as  posi b i l id ades que  otorga e l  Centro ( y  po r  ende  l a s  T IC ' s). E l  gu i ón  de la 
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entrevista se presentó de manera flex ib le  y de respuestas a biertas e l  cua l  fue e l aborado a pa rt ir  de l  

a ná l is is de conten ido y la h ipótesis centra l .  

Tam bién se ana l i za ron ca racterísticas demográficas, socia les, cu ltura les, económicas y espacia les -

geográficas en  las que  se encontra ban  ub icados los Centros, j unto con e l  a ná l is is  de l as  "bases de datos"7 

de los usua rios provistas por e l  M in isterio de Educac ión y Cu ltura y los func ionarios de los respectivos 

Centros. 

Ficha Técnica 

r U niverso de Estud io: Los Centros (Te lecentros) M EC. 

r Pob lac ión de Estud io :  Los  Centros M EC que  se  e ncontraban ub icados para e l  año 2008 en  loca l idades 

rura les ( menos de 2500 habitantes) ,  y habían brindando servicio hace más de dos meses y menos de se is . 

Los Centros M EC q ue formaron  parte del cam po de investigación e ran  los u bicados en las loca l idades de 

los departa mentos de Treinta y Tres y Durazno8 . Los Centros fueron  los s igu ientes: 

Localidades Departamento Treinta y Tres Habitantes (hacia el 2004) 

Santa C lara 2305 

Cerro Chato 1661  

Genera l  E n rique Martínez ( " La 
1513  

Charq ueada" ) 

Localidades Departamento Durazno Habitantes (hacia el 2004) 

B l anq u i l lo 1099 

Ca rlos Reyles 1089 

Fuente Poblacional, I N E  Pre Censo 2004 

>- U nidad de Aná l is is :  Los Usuarios de los d istintos Centros M EC que  concurrieron a d ichos loca les 

d ura nte los meses de a bri l ,  mayo y jun io del año 2008, y los funcionarios y coord inadores que estaban a 

cargo de  los Centros desde su a pertura hasta e l  mes de j un io de l  año  2008. 

>- Herra m ientas Metodológicas: Formu la rio Auto - Sum in istrado a usuarios pr imordia lmente de 

respuestas "ce rradas" (con categorías ya prescriptas) con c ierto n úmero de respuestas a b iertas. 

E ntrevistas "foca l i zadas" a func iona rios y coord inadores con gu ión  a bierto e la borado a part ir de l  aná l is is 

de conten ido  e h i pótes is pr inc i pa l .  

E n  los  meses de Abri l ,  Mayo, J un io y J u l io ( por prorroga extraord i na ri a )  de l  año  2008, se  logró 

censar mediante e l  form u la rio Auto - Sum in i strado a 101 usua rios concu rrentes a los Centros M EC de 

Car los  Reyles ( 16  usuarios) ,  B lanqu i l lo  (21 ) ,  Santa C lara de l  O l imar (10) ,  Cerro Chato ( 28) y Genera l  

E n ri que  M a rtínez "La Charqueada" (26 ) .  

1 3  



Ten iendo en cuenta e l  trabajo de cam po cua l itativo, se rea l i zaron en  su conjunto, un  tota l  de d iez 

entrevistas a los acto res soc ia les comprometidos en  el  programa .  De acuerdo a la func ión jerárqu ica de 

estos, las  entrevistas fueron las s igu ientes: 

r Una  entrevista grupa l a los d i rectores genera les de los Centros M EC. 

,- Tres entrevistas persona les a las encargadas departamenta les de l  los Centros M EC de Tre inta y Tres y 

Durazno .  

,- Tres entrevistas grupa les a los encargados y d ocentes de los Centros M EC de Cerro Chato, Carlos 

Reyles y B lanqu i l l o  

,- Dos entrevistas persona les a las enca rgadas de los Centros M EC de Santa C lara de l  O l imar  y G ra l .  

E n rique  Martínez (" La Charq ueada" ) .  

r Una  entrevista persona l  a la docente de l  Centro M EC de Santa C lara de l  O l imar  

Crítica Metodológica: Aciertos y desaciertos 

U na vez a bordado el campo de i nvestigac ión,  se vieron una  serie de ac iertos, pero ta m bién 

d ificu ltades sobre las he rram ientas metodológicas escogidas .  De manera sintética se enunc ian  los 

s iguientes puntos. 

Formularios Auto - Suministrados a Usuarios 

Debido a la d i stanc ia  y d isposic ión de los recursos económ icos, y en un  i ntento de poder 

"max imizar" estos para poder acapara r  e l  mayor n ú mero de usuarios censados, se v iajó dos veces a cada 

loca l idad i mp lementado los form u larios a uto - sum in i strab les  en  e l  pr imer viaje, y recogido en e l  

segundo. En  este sentido, surgieron una serie de ac iertos y d ificu ltades:  

1)  E l  t iempo de a pl icac ión de d icha he rram ienta contri buyó a la  " reflexión" por parte de l  usua rio el cua l  no 

estubo "constreñ ido" a una respuesta ráp ida y no  pensada en e l  momento . Esto se ve en un 99% de 

congruencia interna en las respuestas cerradas y en la r iqueza d iscursiva presentada en las respuestas de 

corte "ab ierto" . 

2 )  Consecuencia de l o  a nterior, la  cola borac ión por pa rte d e l  encargado d e  l o s  Centros fue v ita l  para poder 

l leva r a ca bo la producción de  i nformación,  ayudando en este sentido a motiva r a los usua rios q ue 

tuviera n  d udas o problemas en  el l lenado de l  fo rmu la rio a reso lverlas .  La colaborac ión y e l  a poyo logístico 

de los encargados y docentes han s ido "ópt imos" en  lo que  refie re a las loca l id ades de los Centros M EC de 

Cerro Chato, G ra l .  E n rique M a rtínez ( " La Cha rqueada" )  y Bla nqu i l lo, aceptable en Car los Reyles y regu la r  

en Santa C lara del O l imar .  

3 )  Contra rio a la teoría "de l  m ín i mo esfue rzo" y a los "contratiempos" presentados en  la ap l i cación de l  

Form u la rio auto - sumin istrado, sorprend ió e l  n ú mero de usuarios que  se presta ro n a contesta r las  

respuestas de corte "ab ierto" (más de un  60% de los fo rmu larios) .  E n  este sentido, es de aprecia r m ucho 

e l  conten ido "d iscursivo" de estos. 
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4) No fue contro lab le e l  l lenado de fo rm u la rios de acuerdo al sexo del usua rio, a unque no se p lanteo en el 

ma rco teórico, ni en la p regunta e h ipótesis pr incipa l una d iferenc iac ión s ign ificativa por usos de las T IC's 

de esta categoría (trato del  usua rio como u n ita rio ) .  

5 )  Como mejora y de acuerdo a su re leva ncia,  aunque solo para las  loca l idades comprend idas  en e l  

departa mento de Tre inta y Tres debido a contrat ie m pos en la a p l icac ión,  se  i ntrod ujo en  la pregunta nº  14 

(¿Cua les de los s igu ientes e lectrodomésticos t ienes en tu ca sa?) la o pc ión "TV Ca ble", deb ido a que  d icho 

servic io como info rma ron  los agentes loca les, es ind ispensab le  para la ut i l i zac ión del TV, sin l legar le de 

manera independ iente las señales de los cana les ab iertos nac iona les .  

Entrevistas "Focalizadas" a Funcionarios y Encargados 

Contrario a la im plementación de los Formula rios a uto - sumin istrados, las entrevistas foca l izadas 

no presentaron mayores d ificu ltades a excepción de momentáneas i nte rrupciones comprens ib les de 

enca rgados y docentes, los cua les tienen la ob l igación de  atender  a l  púb l ico concu rrente a l  loca l ,  ya que  

todas fueron ejecutadas dentro de la sa l a  de  los  Centros y en e l  hora rio de trabajo. No obstante, en l a s  

dos  entrevistas grupa les, se  puede  d isce rn i r  c ierto d iscurso "tendenc ioso" gu iado por uno de los 

entrevistados al resto, es dec ir, c ierta deseabi l idad "contagiosa" i nevita ble .  

Errores Metodológicos en la construcción de la Población de Estudio 

Una vez a bo rdado el o bjeto de estud io, se i ncurrió en  u n  error metodológico respecto a la 

poblac ión de estud io e legida .  Los Centros M EC q ue se e l igieron para la p resente investigación, como se 

a rgumento en e l  d iseño metodológico,  pose ían dos cond iciones fundamenta les: 1 )  Que se encontra rá n 

ubicados en loca l idades pequeñas ( menos de 2500 hab ita ntes) y 2 )  Que estuviera n  br inda ndo servicio 

hace mas de dos meses y no más de seis .  

Vista las s iguientes reg las, la loca l idad de Cerro Chato no  cumplía uno de los requ isitos esencia les 

de este t ipo de loca l idades, ya que su pob lac ión a scen d ía a 4000 hab itantes. ¿Cua l  es la ca usa de esta 

fa lencia? E l  p re - censo del ! N E  pa ra e l  a ño 2004 no t iene en cuenta la condic ión de tr ip le frontera q ue 

precede a está loca l idad entre los departamentos de Durazno,  F lor ida y Tre i nta y Tres, por lo cua l  j untos 

suman una  poblac ión m ucho mayor a la est ipu lada solo del lado de Trei nta y Tres ( 1661  hab itantes ) .  Esta 

i nexactitud se descubrió u na vez que se rea l izo el viaje a d icha loca l i dad .  Sin embargo, se decidió 

conti nuar  con el a ná l isis debido a la riqueza de los resu ltados "via b les" q ue se han prod ucido (más de 22 

form ula rios ap l icados y una entrevista grupa l ) .  

Ajustes Eventuales 

Debido a las d ificultades en el acceso geográfico, trayecto ( rutas de "ba lastro" e i ncom un icación 

por i nundaciones de a rroyos), y a la  i nexistencia de transporte "viab le",  se decidió conceder una 

"prorroga extraord i na ria" hasta e l  qu ince de agosto de l  año 2008 respecto a l  c ierre de tra bajo de cam po 

en la loca l idad de B lanqu i l lo, cuyo tra bajo comenzó por mediados de l  mes de J u l io deb ido a las 

menc ionadas d ificu ltades. 
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4) Descripción Socio - Demográfica de las Localidades y los Usuarios concurrentes a los Centros 

MEC 

Situación Socioeconómica y Cultural de las Localidades 

El tamaño poblac iona l  como se est im a ba en  los datos del P re - Censo 2004 propuesto por e l  I N E, 

no excedió los 2500 hab itantes por local idad .  Como consecuencia de l  pequeño tamaño poblac iona l , se 

reconoció u na reducción de los servicios a los más esenc iales. 

A excepción de la loca l idad de "Cerro Chato", todos los servicios educativos, cultura les, socia les, 

labora bles, etc. en su gran mayoría, esta ban  comprend idos en u na sola ent idad ( u na escuela ,  un l i ceo, 

una bibl ioteca, una rad io privada, u na rad io  com u n itar ia,  un evento cu ltura l  a l  año, etc. } ,  lo cual en c ierto 

modo tanto al corto como al largo plazo, afectan la cohesión socia l  de los res identes, la educación, la 

ca l idad del trabajo, al igua l q ue fomenta la em igración de los Jóvenes (sea e l  caso especifico del 

departamento de Tre i nta y Tres) ,  entre otras defic ienc ias .  Es de esperar que d ichas ca racterísticas 

socioeconóm icas y culturales desfavorezcan aquellos pobladores más vulnerables en e l  acceso a las 

nuevas tecnologías de la i nfo rmación y el conocimiento (TIC' s ) .  

En  cuanto a l  acceso e i nserc ión a l  m undo de la  S IC  (sociedad de la  i nformación y e l  conocim iento) 

por parte de estas localidades, s in  ser defic iente, presenta ba algu nas carenc ias .  Solo los serv icios estatales 

(ANTEL) prestan servic io con banda a ncha a l nternet9, no s iendo así en lo q ue refiere a la te lefon ía ce lular .  

Otros med ios de i nfo rmación como lo son las seña les (canales) de TV "ab iertos", en su mayoría se 

s inton izaban a través de la TV para a bonados privada  ( "TV Cable") ,  s iendo i ncl uso condic ión necesa ria 

para tener y usar este electrodoméstico el contrata r este t ipo de servicio. 

Todas las loca l idades a excepción de la  local idad de "Ca rlos Reyles" (la cual le llega " La RED" y el 

Canal 7 de Durazno)  coexist ían con d icho problema .  La s ituac ión no se presenta ind istinta respecto a otros 

med ios de comun icac ión como lo son las señales de rad io .  La mayoría de las loca l idades tan solo accedían 

a una señal  de rad io privada y/o otra com u n itar ia .  

Dist ingu iendo una tajante par idad entre " la  c iudad ca pita l" y la "pequeña local idad 

departamental", es im portante tener en  cuenta que se pa rte del supuesto de q ue la "brecha d igita l" 

forma parte y/o com prende una brecha m ucho más a m pl ia a está, u na "brecha social", la cual los Centros 

M EC ayuda n a reduc i r. Al preguntarles a los d i rectores genera les del proyecto en cuanto al "por que" de 

los Centros MEC en estas local idades, la respuesta fue elocuente: 

"(. . .) simplemente donde no hay nada, no hay cine, no hay teatro, no hay videoclub, no hay cable, no hay 

computadora, no hoy conexión a Internet, y a veces porque nos ha pasado ... Que no hay forma de llegar al pueblo, no 

hay paso ... Entonces nos parecía más válido que en vez de empezar por Montevideo por ese motivo de cosas, lo 

prioridad en este coso es el Interior del país . . .  A demás esto se combina con que el objetivo . . .  La formo de ejecución de 

ese objetivo es a través de la política descentra/izada (. . .  ) (DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO} 

Fue planteado en  este sentido la  necesidad de descentra l izac ión,  según  i nformaron  los d i recto res, 

para lleva r a ca bo la i nserción  de estas loca l idades al m undo de la S IC  como u n  derecho de igua ldad y de 
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acceso a estos servic ios, independ ientemente a la reg ión de l  te rritorio nac iona l  donde se encuentre e l  

c iudadano .  

Es ca p ita l saber q ue l a  "democrat izac ión de la i nformación" de acuerdo a los  p lanes  nac iona les  en  

e l  ámbito de la S IC, necesa r iamente t ienen q ue in ic ia rse a través de l a s  acciones y em prend im ientos q ue 

tome e l  Estado en  proveer de infraestructura a d ichas zonas re legadas, ya sea por fa l l as  en  e l  mercado 

privado, o por ser un Estado equ itativo q ue busq ue la igua ldad de todos sus miembros (Estado de 

"B ienestar  Socia l  Keynesi ano" ) .  Cabe seña la r  en este sent ido e l  pape l  que j uegan los espacios púb l i cos de 

acceso a las TICs en este t ipo de loca l idades .  

Recordemos q ue los Centros M EC, s i n  ser p ioneros n i  nuevos respecto a l  acceso de las nuevas 

tecnologías, como defi nen  sus m ismos actores imp l icados, han marcado un precedente en lo que refiere a 

materia de i nversiones en T ICs :  

"Podemos decir que por ejemplo en  e l  caso de la infraestructura para acceder a las tecnologías, casi toda la 

inversión que se hizo a nivel educativo y cultural en el Uruguay y en especial en Durazno que es lo que conocemos, 

fue en el 2007, cuando aparecieron los DVD en las escuelas y en los liceos, algún cañón por ahí ... Instrumentos que 

nos posibilitan compartir medios culturales, audiovisuales, que se yo . . .  Con Ja sociedad, entre los miembros de la 

saciedad" {COORDINADORA DEPARTAMENTAL) 

S in  embargo, p roveer  de i nfraestructura no solo remite a la mera necesidad impart ida por e l  

p royecto en  11tecnolog iza r" d ichos ámbitos desfavorecidos, s ino a po rtar la  posib i l idad de potencia r  lo que 

e l los denominan 11Capacidades Instaladas".  Es decir, i ntentar recomponer a t ravés de la ayuda tecnológica 

y el acceso a estas, las t rad ic iones cu l tura les  y soc ia les potenc iadas por  las T ICs .  Se encontra ron  

d ific u ltades en e n lazar  lo tecno lógico y lo trad ic iona l  como un  producto fi na l  en  este sent ido : 

"Y eso es todo un desafío porque me parece que lo que hay que trabajar es un país que en realidad nunca realizó una 

inversión cultural tratando de descubrir los valores que tenía sino que más bien siempre hemos sido un país que 

destaca a los que se destacan (. . .  ) pero como que no tendríamos gente que saliera a buscar esos talentos escondidos 

{. . .  )" (COORDINADORA DEPARTAMENTAL} 

Perfil Demográfico y Socioeconómico de los Usuarios de los Centros MEC 

De los usuarios censados q ue acud ieron en los meses de Abr i l ,  Mayo, J un i o  y J u l io  de l  2008, 15,8% 

( 16} e ra n  usuarios concu rrentes de la loca l idad de Ca rlos Reyles, 20,8% (21) de la loca l idad de B lanqu i l lo, 

9 ,9% ( 10) de la loca l idad  de Santa Cla ra del O l imar, 27,7% (28}  de la loca l idad  de G ra l .  E n rique Martínez 

( 11La Charq ueada" )" y 25,7% (26 )  de la loca l idad de Cerro Chato.  La gran mayoría de  los usua rios q ue 

acud ie ron  a los Centros, tam bién man ifesta ron  viv ir  precisamente en  la loca l idad donde se encontra ba e l  

l oca l y no  en  otra (97%} .  

De todos los usua rios, 66 ,3% son M ujeres, y 3 1,7% dec lara ro n  ser Hombres (2% no contesto) .  Este 

i ncremento de las usua rias sobre los hombres aunque no tend ría u na expl icac ión puramente estad ística, 

pod ría deberse a la cantidad de a mas de casa según  i nfo rmo e l  d i rector del p royecto que acuden a los 

centros, las cua les se podría h i potet izar  d isponen de mayor t iempo l i b re pa ra recrea rse respecto a los 
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hom bres (que en su mayoría son los perceptores de i ngresos), y opten por concu rr ir a los Centros M EC a 

la hora de ocupar d icho t iempo.  

M uchos de los  usuarios eran Estud iantes (42,6%), 16 ,8% "Tra bajadores/as asa la r iados", 6,9% 

Empleados en  la Adm i n istrac ión Púb l ica, y 9,9% están "Desocupados" .  L lama la atención que tan solo se 

registra ron dos usuarios "Negociantes" (con negocio pro pio) ,  u no como "Agricu ltor", y uno como 

"Profes iona l  destacado" . Es de suponer q ue estos grupos ocupac iona les no tengan u na representación 

mayor debido a q ue sus i ngresos sa l a ri a les les permiten fi nanc iar  desde otros ámb itos, pr imord i a lmente 

e l  haga r, e l  acceso a las T IC'  s .  

La  edad promedio de l  usua rio concurrente e ra de 27,23 a ños, reconociéndose u na representación 

de todos los tramos etarios casi por igua l  (28,7% de usua rios N i ños, 23,8% de Jóvenes, 23 ,8% de Adu ltos y 

20,8% de Adu ltos Mayores) . De acuerdo a la idea expresada con a nterior idad y de acuerdo a los derechos 

de " igua ldad" y "equ idad" en e l  a cceso a las nuevas tecno logías, podemos ver confi rmada la " inc lus ión 

soc ia l "  en todo sentido, acaparando los Centro MEC a todo t ipo de  púb l ico tanto en sus d istintos grupos 

por edades, como en la s ituación ocupaciona l  de los hab itantes loca les .  

Respecto a l  n ivel de i nstrucción formal  de los usua rios, la g ra n  mayoría de estos a lcanzaban un 

n ivel de "Secundario ( Liceo) o UTU i ncompleto" (62,4%), segu ido por "Escuela Primaria Com pleta" ( 13 ,9%) 

y "Secundario o UTU Completo" (8 ,9%) .  C l a ra me nte, la cond ic ión académ ica como estud iantes activos en 

los usua rios N i ños y Jóvenes, hace q ue estos q ueden sobre - representados en  lo  que  refiere a l  n ivel de 

i nstrucc ión de "Secundaria  o UTU I ncompleto" ( 86,2% de  los N i ños y 70,8% de los Jóvenes a lcanzan este 

n ive l ) .  Es dec i r  q ue de acuerdo a la edad,  m uchos de estos usuarios está n cursando actua lmente sus 

estudios. Sin emba rgo (de acuerdo a esta cond ic ión) ,  m uchos Ad u ltos (41,7%) y Adu ltos Mayores (42,9%) 

q uedan también sobre - representados en  los n iveles i nstruct ivos de "Secundaria o UTU i ncompleta" .  Es 

de presumir  que muchos de estos usua rios a d u ltos a lcanza ron  estos n ive les de i nstrucc ión y term ina ron  

a bandonando la educación secundaria ,  deb ido  a q ue m uy pocos usuarios Adu ltos (20,8%) y Ad u ltos 

Mayores ( 14,3%) t ienen terminado e l  Liceo o la UTU de manera com p leta.  

Es de destaca r también, q ue m uchos Adu ltos (20,8%) y Adu ltos Mayores (28, 6%)  a penas  a lcanzaban 

e l  n ivel i n structivo de "Escuela Pr imaria Com pleta" ,  no exist iendo ta l i ncremento en los usua rios N iños n i  

J óvenes, lo cua l  marca una defic iencia  en lo  q ue refiere a la oferta y pos ib i l idades ed ucat ivas en  años 

a nter iores en estas loca l idades. Por u l t imo (y com plementando d icha defic ienc ia ) ,  ta n solo se reg istra ron 

dos usuarios con n ive l educativo de " Un iversitario I ncom pleto", dos con " Fo rmación docente 

i ncompleta", uno con "Formación docente completa", y tan solo uno con fo rmac ión "Un iversita ria 

Completa" (Un  usua rio l ng. Agrónomo) .  

De acuerdo a l a  i nserción a l  m undo de la S IC por parte de los  usua rios, se  reconocieron tres gra ndes 

t ipos de b ienes en posesión de estos. 

E l  p rimer  gra n  grupo de b ienes lo  confo rman  l a  posesión de una Radio (96% de Jos usua rios 

man ifestaron d isponer  al menos u na en su hoga r), Té l .  Ce l u la r  (90, 1%) y TV en  e l  hoga r (87 ,1%) .  

Otros b ienes de posesión " intermedia"  son e l  " Equ ipo M usica l"  (51,5%) y e l  DVD (44,6%) .  Más a l lá 

de los costos, podemos i nfer ir  la i nexistenc ia de insumos para e l  uso de estos e lectrodomésticos, es dec ir, 

la i nexistencia de loca les d iscográficos (en  lo q ue atañe a oferta mus ica l )  o de "video c l ubs" pod ría n estar  

determ ina ndo e l  menor consumo de estos servic ios. De todos modos, seguramente m uchos usua rios 
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recu rran a otras reg iones para acceder a estos im p lementos como lo son la cap ita l  departa menta l  y/o 

otras loca l id ades.  

En  ú lt imo l ugar, se reconoce un tercer grupo de b ienes de "baja" posesión por  pa rte de los 

usua rios, como lo son e l  Teléfono F ijo (3 1,7%),  e l  PC (22 ,8%) y e l  "Vídeo Reproductor" ( 16,8%) . 

Corroborando con uno de los objetivos pr inc ipa les en la im plementac ión de los Centros M E C  en 

d ichas á reas, e l  p roveer de i nfraestructu ra básica en este t ipo de loca l idades, e ra esperab le e l  escaso 

número de usuarios que  d ispon ían  de un PC en su hogar (tan so lo 23  usuarios de los 101 censados) ,  y aun  

menor  l o s  q ue d isponen  de I nternet (ta n solo 6 de l o s  q ue t ienen PC) . Los costos económ icos de estos 

equ ipos just ifican la tendencia a la no tenencia de d ichos b ienes.  

Gráfico 4) Frecuencias en porcentajes de tenencias de electrodomésticos de los Usuarios que acuden al 

Centro 
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A modo de síntesis de los perfi les, se ven confi rmadas las a preciac iones manejadas en el ma rco 

teórico a nteriormente respecto tanto a los n iveles i nstructivos de los usua rios ru ra les, i nfe riores (sobre 

todo en  los Adu ltos y Adu ltos Mayores) a los usua rios de telecentros u rbanos, a l  igua l  que  l a  d isposic ión 

de computador persona l .  

S}  Principales usos e intereses en los Centros MEC 

Vale ac lara r  a ntes de dar comienzo a la descripción de los usos, que l a  ut i l izac ión de las 

i nsta lac iones y los servicios más a l l á  de esta r pautada  por un t iempo l im ite de uso especifico en todos los 

Centros (med ia  hora por usua rio flexib i l izada de acuerdo a la cant idad de demanda ) ,  y de tener 

restr icciones acordadas por los encargados y docentes loca les en  la  entrada a s it ios web y conten idos 

v io lentos e i l ícitos, su uso es l i bre. 

Los datos del censo rea l izado a t ravés del form u la rio a uto - sum in istrado muestran que  

pr imord i a lmente los usuarios acud ía n  a los Centros motivados por tres razones p rinc ipa les :  "Hacer la 

ta rea re lac ionada a trabajos esco la res o l i cea les" ( 36,6%), "Aprender  com p utación e I nternet" (29 ,7%) y 

"Mantener contactos con fam i l i a res o a m igos" ( 16,8%) . Otros mot ivos como " Hacer t rabajos re lac ionados 

con e l  e mpleo", "Recrearse y soci a l iz a r" (off l ine)  o "Buscar tra bajo", no superaban  e l  7% de las 
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mot ivac iones propuestas n i  tampoco fueron  objetivos p lanteados tanto por los d i rectores generales como 

departamenta les del proyecto. 

En cuanto a los servicios q ue ofrece la ut i l i zac ión del PC, un 47,5% de los usuarios man ifesta ron 

ut i l i zar  la com p utadora frecuentemente en procura de "Búsqueda de I nformación",  un 46,5% ent ra ndo a l  

"Correo E lectrón ico", un 29,7% ut i l i zando los cu rsos de "Alfa bet izac ión" provistos por e l  Centro, un  27,7% 

en  vis itar "Chats" y un  26,3% rema rco la i mportancia de "Aprender  por cuenta prop ia" ,  entre otros 

servic ios menores. 

Gráfico 5) Frecuencia en porcentaje de los Servicios utilizados por los Usuarios que acuden al Centro 
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Según  q ue grupos de edades son los que a portan más a ut i l i zar  l os d ist i ntos servic ios de l  

computador, se  d ist i ngu ieron  c inco puntos descript ivos : 

1 )  Los usuarios N iños (60,7%) y Jóvenes (69,6%) son los q ue más ut i l i za ban frecuentemente e l  servic io de 

" Búsqueda de l nf. en la WWW" respecto a los  Adu ltos (33 ,3%) y a los Ad ultos Mayores (33 ,3%) .  

2) A no ser por los Adu ltos (33,3%) ,  e l  "Correo e lectrón ico" e ra frecuentemente ut i l izado por un  conti ngente 

i mportante de grupo de edades s in  mayores d iferencias .  53 ,6% en  los usuarios N iños; 56,5% en Jóvenes; 

33,3% en Adu ltos; y 47,6% en Ad u ltos Mayores .  

3) Los "Cursos de Alfabetización Digita l", a l  estar  d i rig idos exclusivamente pa ra Adu ltos y Adu ltos mayores, 

eran los q ue mayormente a portaban  al i n cremento de esta ut i l i zac ión (más  de l  90% en a m bos grupos) .  

4) Los usua rios Jóvenes notoria mente son los q ue más ut i l i zaban e l  servic io de l  "Chat" con mayor frecuencia 

(52,2%) . I nc lusive, sumándole a d icho uso frecuente el uso ocas iona l ,  equ ipa ra al  73 ,9% de los Jóvenes 

concu rrentes a los Centros. 

5) Los demás usos, no presenta ría n mayores d iferencias s ign ificativas por tramos eta rios a no ser la 

ut i l i zac ión de los "J uegos vía I nternet", donde e l  50% era n  usuarios N i ños. 

De acuerdo a los conten idos posib les de i nterés en  " I nternet", e l  63 ,4% de los usua rios demostró 

"M ucho I nterés" en lo que  refie re a conten idos de rivados de  l a  "Co m u n icación" ( "Chat", "Correo 

E lectrón ico", etc . ) .  También ,  un 56,4% de los usua rios seña la ro n  tener m ucho i nterés en sitios que  
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d ispongan de i nformación en contenidos "Educativos" ( Mater ia l  en  l ínea, I nformación esco lar, l i cea l , etc . ) ,  

y un  32 ,7% en  conten idos "Recreativos" (Juegos, C ine, M úsica, Deportes, etc . ) .  Los demás conten idos 

según la im portanc ia q ue le otorga ron  los usua rios, no exced ió e l  20% de interés de estos 

independ ientemente al uso .  

Gráfico 6)  Frecuencia en porcentaje de los Contenidos de Interés para los Usuarios que acuden a l  Centro 
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Ta m bién se registraron  d i ferenc iaciones por franjas  eta rias  de acuerdo a los d iversos "Conten idos 

pos ib les de I nterés" q ue los usuarios pueden encontra r  en I nternet. 

Sin existir mayores d iferenciac iones de  acuerdo a la edad, la mayoría de los concu rrentes 

presentaban m uchísimo i nterés por aque l los contenidos referidos a la "Comun i cac ión" (Correo, Chat, etc . )  

los cua les a lcanza ron  un  63,4% de I nterés para todos los usua rios (63% en  los N iños, 63,6% en Jóvenes, 

68,2% en  Adu ltos y 80% en  Ad u ltos Mayores ) .  Igua lmente los conten idos referidos a la '' Ed ucación" 

(materia l  en  l ínea,  red de maestros, cursos a d i stancia ,  etc . )  tamb ién  representaro n  un a lto porcentaje de 

i nterés para los  usuarios (56,4%) .  Tampoco se reconocieron  mayores d iferencias entorno a la edad en  los 

i ntereses de d icho conten ido (59,3% de los N i ños demostraron m ucho i nterés por este t i po de 

conten idos, 54,5% en Jóvenes, 68,2% de los Adu ltos y 70% de los Adu ltos Mayores) .  

Algunos p lanteos q ue pueden sustentar estos i ntereses como ya se v ieron,  refieren a las 

motivaciones de acuerdo a desa rro l l a r  a lgún  t ipo de tarea o responsab i l idad  para á m bitos esco lares o 

l iceales donde ta nto N i ños como Jóvenes son part ic i pes. 

Otros conten idos q ue demostra ron i nterés para los usuarios, son aq ue l los "Recreativos y de 

Entreten im iento" (J uegos, Deportes, C ine ,  M úsica, etc. )  los cua les a lca nzaban  e l  32,7% de i nterés en los  

usua rios, s iendo los N i ños (63%) y los Adu ltos Mayores (45%) aque l los q ue más i nterés tenía n .  Es de 

pensar v isto lo anterior, que los N i ños m a n ifiesten un  i nterés m uy fuerte por j ugar en I nternet, y los 

Ad u ltos Mayores por recrearse de manera " lúd ica" como una ma nera de esparc im iento para acceder a 

otro t ipo de información menos fo rmal que  les br inda la red ( noticias de espectácu los, deport ivas, 

c inematográficas, etc . ) .  

Por  u lt imo, los demás  conten idos propuestos en  el censo, no  presentaron  mayores i ntereses 

(menos del 20% de los Usuarios demostró un i nterés sign ifi cativo por conten idos a lternat ivos, como 

"Bolsas de trabajo", "Tram ites", I nformación  tu rística", "Compra y Venta", etc. )  n i  variaciones de acuerdo 



a la edad de l  usua rio a excepción de los conten idos refe ridos a l a  "Sa lud"  (Consu ltas, m ed icamentos, 

enfe rmedades, etc. ) ,  que más a l l á  de demostra r tan solo u n  17,8% de i nterés en los concu rrentes, es de 

suma i mportancia  para gran parte de los usuarios Adu ltos Mayores, q u ienes demostra ron un  50% de 

i nterés en este. La preocupación q ue este t i po de conten idos fom e nta en la salud de l  usua rio (en este 

caso Adu lto Mayor), el cua l  procu ra mejora r  su ca l ida de v ida al no d isponer de méd icos o po l ic l ín icos en  

su loca l idad  residente podría esta r exp l icando pa rte de l a  importancia po r  este t i po de i nfo rmación para 

este grupo eta rio. 

En  cua nto a los motivos q ue t ienen los usuarios para concurr i r  a los Centros y e l  cump l im iento de 

estos (grado de satisfacción) ,  se destacarán los s igu ientes puntos p ri nc ipa les: 

1)  La mayoría de los usua rios acud ieron a l  Centro mot ivados pr inc i pa lmente para "Mejorar  sus hab i l idades 

en  e l  uso de Computadoras" ( 67 usuarios en  tota l ) .  En este sent ido, u n  43,3% p iensa que  ta l  mot ivo se 

cump l ió  de manera tota l (43,3%)  o al menos de manera parc ia l  (49,3%) .  Es dec i r  q ue, el 92 ,6% de los 

usuarios lograron colmar sus expectativas del todo o al menos en a lgo de acuerdo a su pri nc ipa l  propósito 

de concu rrenc ia .  

2) Otros mot ivos complementa rios a l  a nter ior como "Sobreponerse a la a ns iedad o temor de l  uso de 

Computadoras" o "Tener confianza en  s i  m ismo", tamb ién  son co lmados con creces en lo que  refie re a las 

percepciones de los usuarios de l  cump l im iento de estos. En  e l  caso de la "Ans iedad o temor a l  uso de 

computadoras", de un  total de 25  usuarios, 72,9% p la ntearon  estar  más  q ue sat isfechos en  reso lve r d icho 

confl icto, y 28% al menos en a lgo .  Una s ituac ión s im i l a r  de opt im ismo se daba respecto a la "Confianza en  

si m ismo".  De  40 usua rios, 47,5% están satisfechos tota lmente y 45% de ma nera parc ia l  en  cump l i r  este 

mot ivo . 

3) E n  re lac ión a impu lsos más tang ib les y re lat ivos a la ut i l i zac ión de l  PC en  si m isma,  se reg istra ron motivos 

de concurrencia como "Mejorar en la Escuela y/o Estud ios" también con un grado a lto de sat isfacción (de 

3 8  usua rios, 36,8% han logrado satisfacer sus expectativas de l  todo y 60,5% a l  menos en  a lgo ) .  Va le 

destacar aquí  la cant idad de usuarios N iños y Jóvenes q ue ven en  los Centros la  posib i l i dad de d isponer de 

materia l  en  forma d igita l  para d ichos q uehace res. 

4) En lo re lat ivo a usos que complementen otras activ idades (es decir a p l icar e l  conocim iento a prend ido en 

e l  Centro o en otro l uga r), un  grupo cons iderab le  de usuarios ( 22 )  menc iono concurr ir  a l  Centro para 

"Mejorar  sus hab i l idades re lac ionadas a l  t ra bajo", los cua les se mostraron acuerdos en  cua nto a d icho 

mot ivo (40,9% colmo de l  todo d icha expectativa de mejora ,  y 54,5% al menos en  a lgo ) .  La cantidad de 

trabajadores asa la riados y func iona rios de la  adm .  púb l ica no se menosprecia entre estos usua rios q ue 

como se vio ap l ican lo aprend ido en  su trabajo. 

5) M uchos usuarios mencionaron concurr ir motivados a l  Centro de acuerdo a usos del PC más lúd icos y 

recreativos como "Mantenerse mejor i nformado" (29  Usuarios) ,  " Enco ntra r pa reja o m a ntener a m istades 
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vía I nternet" { 2 1  usua rios) o "Entretenerse" {32 usua rios ) .  En  d ichos motivos, más  de l  80% confirmo un  

grado a lto o a l  menos parc ia l  de sat isfacc ió n .  

6 )  Contra rio a los otros puntos, mot ivos recu rrentes como "Capacitarse para encontrar un  mejor tra bajo", 

no  han co lmado las expectativas pa ra todos los usuarios {22 en este caso ) .  La tendencia a la negativa de lo 

a prend ido en  e l  Centro marca dicha d iferencia (51% de los Usua rios les s i rvió poco y nada capacita rse en 

e l  Centro pa ra encontrar un mejor t ra bajo ) .  Tan so lo 13 ,6% ha logrado satisfacer sus expectativas. 

7) Otros usos como, "Ahorrar t iem po en trám ites", "Hacer tram ites banca rios", "Hacer compras vía 

I nternet", "Aumenta r las ga nancias  de m i  finca o negocio", "Te letrabaja r" o "Desa rro l l a r  trabajos l itera rios 

o a rtísticos" entre otros, no han sido mot ivos pr inc ipa les por los cua les as ist ieron los usua rios a los 

Centros M EC. 

6) Análisis de la Información Recabada 

Infraestructura y c lima de trabajo 

No compete seña lar  e l  tema de la i nfraestructu ra y e l  acceso como cuerpo vita l de l a  i nvestigac ión 

a l  ser dada como supuesta y parte de l a  h i pótesis pr inc ipa l .  S in  e m ba rgo, es re levante seña lar, q ue la  

m ayoría de los Centros M EC cum p l ían  con c reces d ichos cometidos de proveer servicios esencia les a estas 

comun idades (como se vio de acuerdo al perfi l socio- económ ico de  los usuarios) re legadas en  e l  m undo 

de las S IC (sociedad de la i nformación y e l  conoc i miento) acapara ndo s in  i m portar edad, s i tuac ión 

económ ica, cu lt u ra l ,  soc ia l ,  etc .  a todo t i po de púb l i co existente { N iños, Jóvenes, Adu ltos, Adu ltos 

Mayores, etc . ) .  

De  a l l í  q ue ta nto los  usuarios como los encargados y docentes loca les a l  igua l q ue los 

coord inadores departamenta les y los d i rectores genera les del p royecto eva lúen como posit iva la func ión 

q ue cump len  los Centros M EC en  este t i po de regiones para d i sm inu i r  la "brecha d igita l" ,  a l  menos en  e l  

acceso ent re los  d istintos sectores de la soc iedad .  

Más a l lá de q ue las i nsta lac iones y los servic ios que se proveen estén en condic iones de ser  

mayormente demandados de acuerdo a mejoras en lo  pert inente a pos ib les  avances en  la i nfraestructura, 

y en los d ías de a pe rtu ra u hora rio, los Centros logran tam bién a lcanzar u no de sus pri nc ipa les o bjetivos 

promu lgados desde e l  M i n isterio de Ed ucación y Cu l tura { M EC) ,  d ism inu i r  la "brecha generaciona l"  

existente, i nvitando y "an imando" a Adu ltos y Adu ltos Mayores a q ue venzan los temores y "m iedos" q ue 

t ienen y a prendan a ut i l i zar  las  T IC s. 

E l  papel que cumplen los enca rgados y docentes loca les en  este sentido es fundamenta l ,  no so lo 

restr ing iendo los conten idos i napropiados en  e l  uso de las i nsta laciones y servic ios como I nternet 

( pornografía, vio lenc ia ) ,  s ino a poyándose también en e l  m ismo c l ima de convivencia que  e l los genera n 

dentro de l  Centro, e l  cua l  a l  estar conexo a otros servic ios existentes dentro de l  m ismo Centro, como 

b ib l iotecas mun ic ipa les y loca les conexos a las J u ntas Locales Depa rtamenta l es, ayudan  a generar u na 

atmósfera de aprend izaje, contra rio a otros ám bitos de acceso p rivado o comercia l  como lo son los 



"cybers café", los cua les s iendo a ptos para todo púb l ico, no equ ipa ra n  u na buena parte de  este (Adu ltos y 

Ad u ltos Mayores) . 

Este c l ima de convivencia y aprend izaje logra entre otras cosas, q ue los usuarios en su gran 

m ayoría acudan de manera conti nua a los Centros y por un  la pso cons idera b le de t i empo (más de un 

m es) ,  a l  igua l  q ue s i n  importar la edad,  n ivel i n struct ivo, condic ión académica . 

Por  otro lado, más a l lá  de las pr inc ipa les motivac iones q ue cond ucen a l os usuarios a concu rrir a 

los Centros, l a  gra n mayoría de estos ven co lmadas sus expectativas en  e l  desarro l lo de sus actividades 

dentro de l  loca l ,  v iéndose reflejado en  e l  grado de sat isfacc ión de los concu rrentes. 

De acuerdo a lo pla nteado, se esta en condic iones de proyectar  si los usuarios de los Centros M EC 

rea l izan u n  uso productivo y con sentido de las TIC's dentro de los m ismos.  

Usos generales 

Tanto los usuarios como los encargados y docentes loca les reconocieron la i m po rtancia de los 

Centros de acuerdo a los usos de las TIC's q ue i mp l ican conten idos refe ridos esencia lmente a la 

Com u n icac ión (Correo E lectrón ico, Chat y Servicio de Mensajería I n stantánea )  y Educac ión (Mate ria l e 

I nformación en Línea esco lar, l icea l ,  de actua l idad ,  etc . ) .  

En  cuanto a estos usos en I nternet, se  registra ron d iferencias s ign ificativas de acuerdo a la edad  y 

cond ic ión académica de los usua rios, pero no de acuerdo a su n ivel de i nstrucción .  Cabe seña lar  en  este 

sent ido (como l im itac ión metodo lógica) ,  q ue la gran masa de usua rios, s i n  importar su edad,  a lcanzan 

n iveles i nstructivos q ue g i ran  entorno a "Escuela Pri m a ria Com pleta" y/o "Cic lo Bás ico Incompleto", 

práct icamente sin exist i r  usuarios q ue logren n iveles i n st ructivos superiores ( 17 Usua rios de 101) ,  por lo 

q ue no se esta en  cond iciones de i nferir que determ i nados usos o bedezcan a determ inada  formación 

forma l .  De todos modos, aquel los usuarios con n iveles superiores a los de "Secundaria o UTU Comp leta", 

t ampoco presentan mayores d iferenciac iones en la ut i l i zac ión de los servicios respecto al resto de los 

usuarios .  

Los usua rios N i ños y Jóvenes estud iantes que concu rre n  a los Centros M EC t ienen como fi n 

pr inc ipa l  busca r i nformación en I nternet p rocura ndo estar  mot ivados en  q uehaceres escola res y/o l iceales 

a l  igual q ue comun ica rse con fam i l i a res y/o a m igos/ conocidos a través de l  Correo E lectrón ico y/o e l  Chat.  

Esto se ve reflejado en  e l  i nterés q ue t ienen por los contenidos ed ucativos y com u n icac iona les que les 

br inda I nternet. 

Por su parte, los Adu ltos y Ad u ltos Mayores, los cua les en  su m ayoría no rea l i za n actividades 

académ icas, también presentan m ucho i nterés por aque l los  conten idos ed ucativos y de  com u n icación, 

pero tan solo ut i l izan e l  correo e lectrón ico como uso pr imord i a l  dentro de I nternet.  En c ierto modo pa ra 

estos dos grupos etarios se presenta un  defasaje ent re los i ntereses q ue presentan estos y el poder 

p lasmar y l leva r a ca bo d icho interés a un  determ inado uso en  concreto . 

Algunas i nte rpretaciones de l  porq ue de esta sub  - ut i l i zac ión de las TIC's puede escla rece rse de 

acuerdo a los  contenidos de los cu rsos i mpart idos dentro de l  Centro. M uchos de estos usua rios mayores 

a sist ieron  a los ta l le res de "Alfabetización Digita l" para i nstru i rse en e l  ma nejo esenc ia l  del PC e I nternet. 

U no de los ta l le res que mayor i mpacto generó en estos grupos según los enca rgados y docentes loca les 
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fue precisamente aque l  que comprend ía los usos de l  co rreo e lectrón ico, chat, y demás maneras de 

com un icarse v ía  I nte rnet: 

"Y te digo más, son uno de los talleres que utilizan más. El taller de correo electrónico, Internet y eso, por lo menos en 

los talleres de la tarde son los que usan más" (DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN DIGITIAL} 

No estamos en cond ic iones de afi rmar  q ue el resto de las herra m ientas i nformáticas a prend idas 

no hayan generado n i nguna i nqu ietud por pa rte de los usuarios mayores, pero s i  qu izás, de acuerdo a l  

t i po  de actividades q ue desa rro l l an  estos, le encuentren m ayor ut i l idad a este t ipo de ap l icac iones (co rreo 

e lectrón ico) q ue a las otras. 

Otras expl icac iones q ue sustenta esta a usencia de búsqueda de i nfo rmación  en I nternet por parte 

de este grupo, puede ser ca usa de q ue m uchos usua rios mayores solo m a n ifesta ron ut i l i zar  dentro de l  

Centro los  ta l leres de "Alfa betización Digita l" ,  en donde paradój icamente se  i nc luyen en forma de 

aprend i zaje todos los  servicios posib les ( ap l icaciones, correo e lectrón ico, etc . ) ,  entre e l los la búsqueda de 

i nfo rmación en I nternet. Como p lantea ron  los coord inadores departamenta les, a m uchos usua rios 

adu ltos les cuesta romper e l  " l azo socia l" con el docente q u ien les ense ño, por lo q ue no es de extra ñarse 

que  muchos de estos usuar ios sepan manejar  determ inadas  a pl icac iones pero tan solo en presencia y/o 

con ayuda de los enca rgados o docentes. 

Más a l lá de q ue este grupo unán imemente sepa que es i mportante aprender  y adq u i r i r  los 

conocim ientos sobre TIC's en e l  m undo actua l, no logran en este sentido a pl ica rlos y encontra rle la 

ut i l idad por s i  so los .  De a l l í  q ue m uchos de estos vea n  a los Centros M EC como un l uga r tan so lo de 

a prend izaje constante pero no de  acceso y u so a l  m u ndo de las T IC '  s .  

Otros usos en  los  cua les se e ncontra ron d iferenc ias  de acuerdo a l a  edad y condic ión académica 

de los usua rios, son en aq uel los u sos de T IC 's  sobre contenidos l úd icos y recreativos como jugar  en e l  PC 

vía I nternet, el cua l  se identifican con los usuarios N i ños .  M uchos Adu ltos Mayores tam bién h ic ieron  

sent ir  la importancia de recrea rse y entretenerse presentando c ierto i nterés por aque l los conten idos 

recreativos como i nformación deport iva, m usica l ,  de c ine,  etc., a lo q ue nuevamente no se v is lumbra una 

ap l icación especifica de l  i nterés de estos conten idos en un  uso concreto de las TIC'  s .  

¿Uso relevante de la tecnología? 

De acuerdo a las defi n ic iones Uso relevante de Ja tecnología, "Uso de acuerdo con las  neces idades 

y prefe rencias propias de los /as usua rios /as locales, i nc luyendo l a  adqu is ic ión,  i ntercam bio, p rod ucción  y 

d iseminación de i nformación y conten idos" (Gómez y M a rtínez, 2000: 1 - 2 ), y la Real apropiación y Uso 

con Sentido de Ja Tecnología, " Uso e l  cua l  la gente a bsorbe, s istemat iza y transforma la i nformación y las 

n uevas re lac iones en  n uevos conoc im ientos q ue pueden ser tra nsmit idos a otros /as y ap l i cados para 

reso lver sus necesidades concretas ( Ej .  mejora r la ca l idad de la educac ión,  la sa lud ,  produc i r  y 

comerci a l izar servicios, etc.)" ( l bíd . 2 ) ,  no  se esta en  condic iones de dar  una  respuesta tajante de la rgo 

a lcance a la p regunta pr inc ipa l  (¿Los Telecentros MEC (conocidos como "Centros MEC") ubicados en zonas 

rurales, han contribuido a que los grupos sociales (usuarios) más excluidos de la nueva "era informacional" 
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realicen un uso productivo y con "sentido" de las TIC (tecnologías de lo información y conocimiento) de 

acuerdo o sus necesidades primordiales/ locales de su vida cotidiano?, a unque  s i  se puede d a r  cuenta de 

a lgunas af irmaciones de med iano peso . 

M uchos de los usuarios N i ños y Jóvenes los cua les acuden a los Centros M EC motivados en  la 

búsqueda de info rmación  en I nternet pa ra desa rro l l a r  ta reas re lac ionadas con tra bajos esco la res o 

l icea les, esta rían hac iendo un uso product ivo y con sentido de las i nsta lac iones en lo que  i n fiere a l  acceso 

de las T IC 's  p rop iamente d icho.  La fa lta y d i spon ib i l i dad de mater ia l  actua l izado en otros á m bitos más 

trad ic iona les ya sea n b ib l iotecas púb l icas o m u n ic ipa les (como se vio ca rencia de las  Loca l idades 

pequeñas y/o zonas rura les) ,  hacen que estos usua rios vea n  en los Centros M EC la pos ib le so luc ión 

respecto a u na de sus necesidades esco la res/ l i cea les, la de encontrar mate ria l d i spon ib le  y actua l i zado 

para hacer l as  tareas encomendadas por las maestras y los docentes. Los Centros en este sentido 

confo rmarían una gran "B ib l ioteca Digita l" a la cua l  los usuarios pueden recu rr ir  cuando lo deseen. 

¿ Cuál es lo ayudo y contribución que reciben estos usuarios por porte del encargado del Centro en 

este sentido ? Los encargados en pr imera i nsta ncia pr ior izan los conten idos educativos y la búsqueda de 

i nformación sobre aquel los usuarios q ue prefieren ut i l i zar  las TIC's de manera l úd ica (juga r) ,  por lo q ue 

saben tamb ién  que  para selecciona r  e l  mate ria l y rea l i zar  una  búsqueda fructífera, es i nd ispensab le 

d isponer de c ierta cant idad de t iempo mayor a media hora .  De acuerdo a d icha búsq ueda ,  los enca rgados 

flexi b i l i zan e l  t iempo de as istencia de este t i po de usuarios .  S in  e mbargo, temas recu rrentes como e l  

pel igro, la veracidad y crit icidad de  la i nformación,  a l  igu a l  q ue los métodos de búsqueda con los  cua les se 

selecc iona cual y que i nformación en I nternet, no han s ido cuestionados por  parte de los enca rgados y 

docentes loca les10, los cuales q uedan confo rm es ya de por si con q ue los usua rios accedan  a conten idos 

educativos en I nternet. 

Otra de las cuestiones q ue atañe a l  uso de esa i nformac ión ,  es l a  p rod ucción y devo luc ión a la red 

de esta . Aunque es de suponer q ue m uchos usua rios N i ños y Jóvenes q ue actua lmente i ncurren en la 

actividad académica (escuela / l iceo) rea l icen actividades con la i nfo rmación q ue busca n en e l  Centro en  

estos á m bitos, debido a q ue concurren motivados a los Centros mandados po r  los prop ios maestros de las 

escuelas o docentes de l  l iceo a baja r materia l e i mpr im ir lo, no  se reconocieron por  pa rte de los 

encargados y docentes loca les que se produjeran conten idos de cua lq u ier  índole y se devuelva n  a la  red 

en  forma de porta les, d iseño de pag inas, b logs, etc. ya sea esa i nformación o una pert inente a otra 

temática (cu ltura ,  eventos, recreac ión,  de la  loca l idad ,  etc . ) .  

En  este sentido, se  está desperd ic iando l a  pos ib i l idad de est imu la r  a los usuarios a que  sea n  

"interoctuontes" y n o  meramente "interactuados" de  esa i nformación (Caste l ls, 2000) ,  "es decir en 

personas que producen contenidos dentro de Internet por lo que se están sub-utilizando los oportunidades 

que brinda esta herramientas" (Zun i n i ,  2004 - 2005 : 42) .  

Esta afi rmación se confirma de acuerdo a q ue prácticamente n inguno de los usua rios m a n ifestó 

ut i l i zar  las a pl icaciones refer idas pa ra la creac ión de sit ios Web o B logs, al igua l  q ue los encargados loca les 

y coord i nadores departamentales los cua les reconocen ser recepto res de portales, blogs, fo ros de otros 

programas ( un  ejem plo de e l lo son los blogs de las escuelas del P lan  Ce iba !  o pág inas re lativas a la 
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com un idad hechas por d iseñadores de las cap ita les) ,  pero no creadores a l  menos dentro de l  Centro M EC 

de estos servicios, lo cua l  hace q ue se p ierda en  a lgo e l  potenc ia l  desarro l lo  de ca pita l h u ma no en  estas 

loca l idades .  

U na de las pos ib les  i nterpretaciones que se pueden tomar de acuerdo a la fa lta de est ímu los en 

un  uso más fructífero en estos usua rios, rad ica en e l  hecho de q ue e l  uso de las T IC 's  dentro de los 

Centros es l i b re, es dec ir, que dentro del ma rco de las restricciones y los pará metros de convivencia en el 

loca l, se perm ite rea l i zar  las activ idades q ue el usua rio más  desee . 

Otra expl icación de esta sub  - ut i l i zac ión tecno lógica, puede a rgumenta rse deb ido a l  n ivel 

i nstructivo de los encargados y docentes loca les .  En todas las loca l idades los encargados loca les ( no los 

docentes) más a l l á  de ser refe rentes "socia les", a veces no pose ía n los conoc im ientos info rmáticos 

suficientes como para dar cuenta de una selección critica de  la i nformación o u na producción de esta con 

vistas a i ntroducir las en la red y dar cuenta de su d ifus ión .  Ta nto los coord inadores departamenta les 

como los d i rectores generales concuerdan en  q ue la selección de l  persona l  a veces por ser de las mismas 

loca l idades y/o con conven io de los  func iona rios de  l as  J u ntas Loca les (fu nc iona rios mayormente 

reasignados en su función ), no son la más  adecuada en lo q ue respecta a los conocim ientos i nformáticos 

y/o educativos que t ienen estos actores ( "se selecciona lo mejor que hay" comento uno de los d i rectores), 

por lo  q ue se esta ría transm it iendo una "brecha socia l" y "d igita l" p re - existente de los encargados 

locales a los usua rios. De a l l í  q ue varios coord inadores reclamen constante capacitac ión y reu n iones 

p rogramáticas entre todos los encargados y docentes de  los Centros departamentales. 

E l  n ivel i nstructivo y los conoc im ientos de i nformática q ue tengan los usua rios, a l  igua l  q ue el  

escaso t iempo de uso de las i nsta lac iones pautado por usuario ( a unque flexib i l izado por los encargados) 

tamb ién  pueden exp l icar parte de la i nexistencia de producción de i nformación y usos repetidos como 

chatear .  

Esto trae como consecuenc ia q ue objetivos como el  apo rte y acceso a la "Cu ltura Digita l" (s loga n 

en la entrada de los Centros M EC) por parte de l  M i n i ste rio de Educac ión y Cu l tura ,  quedan a lgo relegados 

de acuerdo a la fa lta de prod ucción y d ifusión de  i nfo rmación en  I nte rnet departe de los usua rios 

concu rrentes. 

Por otra parte, los usuarios Adu ltos y Adu ltos Mayores tam poco logran sacarle e l  máx imo 

potencia l  a las posi b i l idades q ue bri ndan  las T IC 's  en  e l  Centro M EC. Los encargados y docentes locales 

m a n ifestaron sugerir le a estos usuarios conten idos que estén a co rdes a las posib les necesidades de estos, 

como e l  pago de facturas  por I nternet, el ade lantar  tram ites gube rna mentales o m un ic ipa les, i nscri b i rse 

en concu rsos laborab les, info rmación turística de otras loca l idades etc., los cua les estos se ría n más 

procl ives a rea l izar debido a las actividades que rea l izan en  su v ida cotid i ana .  No se v ieron  reflejados en 

los usos posibles de este grupo de usuarios a excepción de un  grupo acotado de Adu ltos Mayores q ue les 

i nteresaba aque l los conten idos "recreativos" (conten idos m us ica les, deport ivos, etc . ) ,  de "sa l ud" 

(consu ltas médicas, i nformación sobre enfermedades, etc . ) ,  y/o "ganaderos comercia les" .  

Los coord inadores departamentales reconocen  q ue no  e s  fác i l  para estos usuar ios ut i l i zar d e  por 

si solo las TIC's dentro del  Centro o ser a utod idactas en  estas, lo cua l  concuerda con e l  bajo n ivel de 
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a utoaprend izaje de I nternet reflejado en los fo rmu l a rios a uto - sum in istra bles q ue se a p l i caron en e l  

censo a usuarios. 

Impacto de los Talleres de Alfabetización para Adultos 

Entorno a los Cu rsos de "Alfa betización Digital" q ue imparten los Centros (sab iendo de antemano 

q ue estos están d i rig idos para personas Ad u ltas y Ad u ltas Mayores) ,  de 39 usuarios que as istierón, 69 ,2 % 

adm itió que  el curso contribuyó m ucho a su formación persona l  y 23 , 1% a l  menos en a lgo .  M uy pocos 

man ifestaron su d isconfo rmidad en e l  aprend izaje (tan solo 2 usua rios p iensan que  contr ibuyó poco y tan 

solo 1 en nada ) .  El 100% de estos usuarios q ue se "a lfabetizaron d igita lmente", les gusta ría que  hubiera 

más  cu rsos de otro t ipo. Es decir, se puede afi rmar un  gra n  i nterés en  el aprend izaje de las T IC s .  

No obstante y a excepción de l  aprend izaje de los  conten idos en  com u n i cación , e l  i mpacto de los 

ta l leres tam poco logra un efecto en la a propiación de la herram ienta en su conjunto debido a la 

"esenc ia l idad" de los conocimientos ( m uy bás icos) que son aprend idos en  estos ta l leres (aprender  a 

manejar  el " ratón",  prender la com p utadora ,  saber lo q ue es la red/ web, I nternet, etc . ) ,  los cua les va n 

d i r igidos pura y excl usivamente para aque l las  personas que  n unca tuvieron  la posib i l idad de enfrenta rse a 

un  computador.  E l  n ivel  educativo bajo de estos usua rios a l  igua l  q ue la edad de estos ( "brecha 

generac iona l" )  tam poco ayuda a comprender  todas las posib i l idades que  les br indan las T ICs  e I nternet a l  

menos a l  corto p lazo.  

No solo los m iedos "creados" por los usuarios mayores d ificu lta la uti l i zac ión de las T ICs por parte 

de estos, s ino q ue existen a lgunas  contingencias ya no  solo entorno al a p rend izaje de estas n uevas 

tecno logías, sino al a p rend izaje como activ idad soc ia l  y capital ,  las cua les los residentes más adu ltos son 

m uy poco procl ives a i ncorporar con mayor rapidez estos nuevos conocim ientos (o  cua lqu ier t ipo de 

conocim iento) respecto a los más Jóvenes y N iños. 

Este lento a prend izaje se refuerza también  debido a la g ra n  ca ntidad de  i nformación abundante y 

d ictada de forma rá p ida y corta en  d ichos ta l leres, a l  igua l  q ue e l  no  d isponer  de  la infraestructura ( PC) en 

otro á mbito ( hogar) como para practica r lo a prend ido .  B ien lo enuncia u na docente: 

"( . . .  ) son diez talleres y para alguien que nunca tuvo una maquina es mucha información en poco tiempo, y Ja 

persona mayor asimila pero en mayor tiempo, entonces como que les cuesta más, y diez talleres son re-cortos. 

Entonces queda como que "aprendi lo de hoy", vengo mañana y Jo veo, pero sino lo practico me olvido" (DOCENTE 

DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL) 

Es m uy d ifíc i l  prever q ue en un futu ro estos usuarios logren hacer u n  uso product ivo de la 

i nfraestructura tecno lógica que  provee los Centros M EC pud iendo ser crít icos en la búsq ueda de 

i nformación y en la selección de contenidos posibles en I nternet, ya q ue presentan carencias manua les en  

e l  manejo de l a s  T ICs, l o  cua l hacen que l o s  cursos tengan la necesidad  consta nte de enseñar  (e  inc lusive 

re - enseñar, debido a q ue se puede repetir t res veces e l  curso) aquel lo más  "e lementa l" y "común" de 

estas tecnologías, y no p la nten problemáticas referidas a la critic idad,  selección, y modos productivos de 

uti l izar las TICs (e l  foco del problema c laramente es otro ) .  De a q u í  q ue m uchos no le encuentren  e l  

sentido y la uti l idad a estas, o los encargados tenga la necesidad constante de ayudar y an imar a estos 
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usua rios a constru i r  un nuevo "habito de hacer las cosas" (Sch iavo en F i nque l ievich, 2000: 68) con Ja 

ayuda de las T IC s .  

Volver a l  Centro y " rut in izarse" en  e l  uso es fundamenta l  para logra r un  uso productivo y 

cotid iano de l  las TICs en  los usua rios mayores .  S in embargo, logra r la conti nu idad de los usua rios no se 

presenta ría como una pr imera d ificu ltad importante a resolver en  contrapart ida a l  a nter ior p roblema,  a l  

menos en  pr imera i nsta ncia, deb ido a q ue m á s  d e l  67% de los usuarios acude a l  menos m á s  d e  dos o tres 

veces por semana al Centro, al igual q ue su a nt igüedad  (el 73% de los Usuarios acude a l  Centro al menos 

hace un mes o más) .  En  este sentido, e l  o bstácu lo pr inc ipa l  q ue p l antean los enca rgados departamenta les 

sea el de logra r una " independencia defin itiva" de la re lac ión docente - usuario en e l  p rovecho de las 

i nsta l ac iones.  Una de las encargadas del departamento de Trei nta y Tres cita e l  hecho: 

"( . .  . )  Pero veo que por ejemplo, en "Alfabetización Digital", apuntamos a una población determinada, ahora adultos, 

esteee . . . .  Los adultos se acercan, vienen a los cursos . . .  Pero después que terminan los talleres, y siguen pidiendo los 

mismos talleres o otros . . .  Es decir, no pueden cortar el "cordón" de decir, "vengo solo" aunque alguien este 

atendiendo el Centro y que me pueda contestar aunque no sea mi profesor. Entonces una de las cosas que me parece 

importante es que necesita el respaldo el apoyo el seguimiento para tener esa confianza, y que no lo ate un docente 

de taller. Necesitan hacer otros cursos de adultos específicos por ejemplo en la persona que quiera aprender tejido en 

Internet. Cocina a través de recetarios que pueda brindar la pagina" (COORDINADORA DEPARTAMENTAL) 

Quizás aqu í  se pueda reflexionar  e ntorno a u na serie de e lementos los cua les puedan ser a futuro 

resue ltos de  manera pa u latina  de ava nza e l  p rograma en  e l  l a rgo plazo:  

1 )  Sería m uy d ifíci l  logra r un equ i l i brio e ntre u na constante capacitación y una  sobre - capacitación que no 

logre la autonomía total de los usua rios mayores del d ocente tutor e l  cual d icto e l  curso. Es muy probable 

q ue los ta l le res im part idos actua lmente no logren rom per  esa re lac ión de dependenc ia usua rio - docente, 

pero no existen parámetros q ue nos perm itan afi rmar  en este caso q ue frente a mayor ca pacitación se 

esta en mejor cond ic ión de i ndependencia en e l  uso de las TIC s. 

2) Se esta en cond iciones de afi rmar  que el pape l  de l  docente local  puede j ugar  en contra en este t ipo de 

capacitación .  La re lac ión usuar io - docente puede generar una perd ida de forma l idad en e l  aprend izaje, el 

cua l  es i nd ispensable en pr imera i nsta ncia para poder " l lega rle" y hacerle e ntender al res idente local  la 

i m portancia de las T ICs a l  igual que sacar le e l  "miedo" q ue le t ienen a estas .  Pero puede j ugar un  pape l  

desfavorable a posteriori (en lo q ue refie re a su ro l )  a la hora de c ime ntar de ma nera fo rma l  los 

conocim ientos fina les aprend idos en TIC s .  Es decir, no es lo mismo a prender por vía de un docente, que 

a prender  por v ía de un  docente q ue a su vez es "vec ino",  "am igo", o "personaje" de la loca l idad .  Es vita l 

en este sentido l l egar a un "eq u i l i b rio" entre un  encargado o d ocente loca l "an imador" y preocupado por 

e l  desarro l lo  de la loca l idad, pero a su vez responsa ble en  su ta rea forma l .  

3) Dado e l  punto anterior, y v ista a nter iormente la i mportancia q ue genera l o s  encargados y docentes por 

su condic ión de locales, los cuales se preocupan por  los i ntereses constantes de los usuarios en  e l  uso 

( "cordón" que une a estos con los usua rios) ,  no se genera por pa rte de los usua rios Ad u ltos y Adu ltos 

Mayores una impronta de aprend izaje "autod idacta" como para enfrenta rse con los conocim ientos 
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adqu ir idos en TIC's a l  computador de manera independ iente. Está percepción se reafi rmar  de acuerdo a 

la poca va lo rac ión que  le  d ie ro n  los usuarios en genera l  a l  servicio de "Aprend izaje por cuenta propia" 

(26,3% de los Usua rios), en especia l  los Adu ltos (25%) y los Adu ltos Mayores (23,8%) .  Es esenc ia l  en este 

sent ido fomentar a los usuarios más  novatos a ut i l i zar de por si solos l as  i nsta l aciones de los Centros para 

q ue rea lmente "descubran" todos sus posib les usos y puedan sacar el máx imo provecho a estas. 

4) Los datos a nteriores de a lguna manera entra ría n en contradicción con la contribuc ión persona l  q ue los 

usuarios m a n ifesta ron tener de los cursos de "Alfabetizac ión Digital" provistos por los Centros (69,2% de 

conformidad tota l ,  23 , 1% de conformidad parcia l ) .  Es dec ir, los usuarios p iensan  q ue la contr ibuc ión de 

los ta l leres a su formación persona l  es más que sat isfactoria, pero no logra n  según  los encargados 

departa menta les p lasma rla en la p ractica por si solos. Motivos ya v istos como la baja i nstrucción de los 

usuarios Adu ltos y Adu ltos Mayores, la edad de  estos, entre otros contingentes esta ría n afectando d icha 

práctica . 

Indagando acerca de la eficacia y ut i l idad q ue le encuentran estos usua rios a d ichos ta l leres, no se 

p lanteo una  respuesta fi rme en  cuanto a l  p rovecho de estos conoc imientos adqu ir idos en  T IC 's  p lasmados 

en  la v ida cotid iana de los usuarios, s ino una  a mbiva lencia de acuerdo a la  persona l idad  de los usua rios y 

las ideosi ncracias a n ivel  país :  

"En algunos casos sí, en algunos casos lo aplican, es como todo. Aunque quien hizo diez talleres y que no le hallo la 

utilidad, o que no logramos nosotros, que sea culpa de nosotros el no poder entusiasmarlo . . .  Y ese que no tiene 

maquina en la casa, que le da un poquito de vergüenza venir al Centro, en ese caso quizás no esta funcionando, i Pero 

vivimos en Uruguay! ¿ no ? { ... )" (DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN DIGITIAL} 

N uevamente es recu rrente el d isponer de i nfraestructura persona l  pa ra est imu la rse y practica r, lo 

cual en  pr imera i nsta ncia perm iti ría a los usuarios Adu ltos y Adu ltos Mayores e l  encontra rle e l  i nterés a 

las T IC '  s .  

También se p lanteo q ue independ ientemente a todos los servicios q ue ofrezca los Centros M EC 

como estructura cu lt u ra l , y e l  esfue rzo q ue haga su persona l  por i ntentar retener la mayor cant idad de 

usuarios concu rrentes a estos y mostra rle la  ut i l idad de las  tecno logías, exist i ría una "veta i nsa lvab le" q ue 

va más a l l á  de la percepc ión que  tengan los usuarios de las T IC 's, s iendo la dec is ión "persona l  e 

i nd iv idua l"  de los usuarios un  motivo como para encontrarle la ut i l i dad a d ichas tecno logías 

independ ientemente a la edad o al  perfi l socio - económico q ue tengan, lo cual puede estar expl icando 

gran pa rte de las pos ib i l idades c iertas de a p l icar los conocim ientos adqu i ridos sobre T IC 's  a su vida 

cotid i ana :  

"Si ellos n o  s e  lo proponen e s  difícil que nosotros lo logremos, tiene que salir u n  poquito de ellos . . . .  Nosotros vamos a 

tratar de hacer todo lo que podamos, entusiasmarlos a 'ful/", pero si ellos no se lo proponen es difícil" (DOCENTE DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL) 

"Si, yo tenía una alumna de 70 años que le encantaba, y ella viene, viene sola . . . Y sin embargo hay unos de 44 que 

terminaron y no vinieron nunca más . . .  Eso está en cada uno también" (DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL) 
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M uchos usua rios mayores ( los cua les as ist ieron a los ta l leres) ,  más  a l lá de saber e l  potenc ia l  

provecho que  im pl ica e l  uso de las TICs en su conju nto, ven en  los Centros M EC la pos ib i l idad de 

a prender  "a lgo" q ue le fue presentado en  su v ida como una posi b i l i dad  de  i nstrucc ión (ya sea porq ue 

a ntes no pudo acceder por su i m pos ib i l idad económica, cu ltura l ,  socia l ,  geográfica, etc . )  o como "una  

materia pend iente", en l a  cua l  no es determ ina nte la practica para sent i rse rea l i zado persona lmente : 

"Bueno, por ejemplo al principio cuando empezamos a trabajar en todo esto competíamos con los otros 

coordinadores departamentales a ver quién había tenido el alumno mayor. Entonces tuvimos una alumna 

participante de los talleres de 86 años y hace poco dice: "Yo atendí todo lo que me dijeron los profesores", pero lo 

hice como para "sacarme las ganas", nos dijo (. . .  }" (COORDINADORA DEPARTAMENTAL) 

Es evidente de q ue la i m pos ib i l idad de captar y est imu l a r  a todos los usuarios en este sentido a 

que  vue lvan a concurr ir  a los Centros, o en  su defecto que  ut i l i cen  l as  TIC's en otros á mbitos pa ra reso lve r 

prob lemas de su v ida cotid iana ,  es m uy d ifíci l  de pro ponerlo como un  o bjetivo pos ib le .  Pero la v incu lac ión 

con las T ICs y su apropiac ión no necesa riamente t ienen q ue da rse con su uso d i recto11 : 

"Claro, capaz que no vuelve ahí, a practicar en Ja computadora pero vuelve el día que hicimos la jornada de, o vuelve 

cuando vinieron los títeres, y después sí vuelve porque se está haciendo un blog y ella viene a aportar, o sea, queda 

vinculada, es lo que yo te digo de ser parte. El proyecto apunta si a eso, ¿ verdad? Yo creo que sí, que va muy bien, y 

que la gente se va apropiando (. .. }" {COORDINADORA DEPARTAMENTAL) 

I gua lmente, independ ientem ente de que  los usua rios a p l i quen  o no a p l i quen  sus conocim ientos 

a prend idos en TICs pa ra mejora r su vida cotid i ana ya sea fuera o dentro de l  Centro, todos los encargados 

y docentes locales unán imemente reconocieron la i mportanc ia q ue estos le otorgan a las T ICs como un 

objeto de consumo masivo y necesa rio en  este t iempo para desarro l l a r  posibles act ividades en I nternet. 

Consecuentemente se expl ica la cantidad de personas que qu ie ra a prender, saber y cursar  más ta l l e res en 

conten idos i nformáticos: 

"Mira, Ja mayoría cree que es "re-conciente" que se necesita, que van a necesitar empezar a saber. La mayoría de 

acá son conciente de eso. Por más que no sepan manejar una maquina creo que tienen idea de lo importante que es 

saber usarla, el tema de Internet que tan importante es. Después que terminan el taller, que saben todo lo que les 

ofrece Internet, reafirman más Ja posibilidad de "quiero saber", están ahí y no quieren quedarse atrás".(DOCENTE DE 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL} 

Algunas diferenciaciones y usos productivos incipientes en el acceso a contenidos posibles en Internet 

U no de los conten idos más valorados (como se v io anterio rmente) por  todos los usuarios fueron 

aque l los q ue conciernen a las posi b i l idades de  com unicac ión por I nternet con otras personas expresado a 

través de la ut i l ización de l  correo e lectrón ico en  el caso de los usuarios N i ños, Adu ltos y Adu ltos Mayores 

y e l  "Chat" en los Jóvenes. La velocidad en el tec lado que  req u iere este ú lt imo servicio puede ser la ca usa 

de que  e l  ú lt imo grupo etario lo ut i l ice con demasía respecto a l  resto de  los usuarios .  
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En  el caso de los usuarios Ad ultos y Adu ltos Mayores, de acuerdo a l  efecto q ue logra e l  ta l l e r  

específico de " I nte rnet" en la ut i l i zac ión de estas ap l icac iones respecto a las otros ta l leres dados en e l  

curso de "Alfabet izac ión D ig ita l", se puede concl u i r  que  los usuarios mayores son los que  más va lora n  y 

ut i l idad le encuentra n a la pos ib i l idad de com un ica rse vía Internet con otras personas en el resto de l  

m undo de manera i nsta ntánea .  

Se pod ría p l antear en  una  primera i nsta ncia que  este t ipo de usos pueda conduc i r  a una 

i nd ivid ua l i zación y "envici am iento" por parte de  los usuarios a ba ndona ndo actividades a l  a i re l i b re y su 

m undo de v ida cotid iano por uno  v i rtua l  y de comun i cac ión excesiva . 

Aunque la gra n  mayoría de  los usua rios concurren a l  Centro de m a nera frecuente ( a l  menos dos o 

tres d ías a la sem a na ) ,  m uy pocos son los que  acuden todos los d ías  en  los q ue está a bierto este a 

excepción de los N iños, los cua les entre otras cosas, no  exceden la media  hora de uti l izac ión .  Además, no 

rea l i zan un  t ipo de act iv idad dentro del  loca l (entre otras, los n i ños destacaron mucho e l  recrea rse y jugar 

v ía I nternet a l  igua l q ue busca r i nformac ió n ) .  Por lo tanto, no se v is lumbra una repetic ión "i nsana" y 

consta nte de este ún ico uso ( i r  a l  Centro solo para "Chatear" o escrib i r  Correos E lectrón icos ) .  

Es sustanc ia l  saber q ue detrás de todo uso existe u n  contexto ( rea l i dad )  en  su ap l i cac ión a l  igua l  

q ue una  necesidad i nsatisfecha,  consecuenc ia de a lguna carenc ia existente en  este t ipo de loca l idades 

pequeñas .  Las d istanc ias geográficas entre l os pueb los de l  " interior profundo" a l  igua l  que las carencias y 

costos te lefón icos de la com u n icac ión, m uchas veces i mpiden que  los res identes de u na l oca l idad solo 

conozcan hab itantes de l a  m isma y no  de otra región .  Tanto los usuarios como los encargados y docentes 

loca les, al igual  q ue los coord inadores departamenta les, h icieron sent ir  la i mportanc ia  de mantener los 

lazos socia les vía I nternet con fam i l i a res y/o a m igos q ue se e ncuentran fuera de los pueb los, de l  

departamento o inc lusive fue ra de l  pa ís, a l  igua l  que  conocer n uevas a m istades.  Las  exper iencias vividas  

en  torno a este t ipo de uso ayudan a i l ustra r ta l  trascendencia sobre todo en  aq ue l los  usua rios mayores, 

tamb ién  ayudados por los encargados loca les :  

"Allá en Sarandí, un profesor de educación física jubilado, que además es un referente para Sarandí del Yi ( . . .  ) Nos 

contaba que en diferentes congresos en los que él participó conoció profesores de educación físico de otros partes del 

mundo en una época en que la gente se carteaba, ¿no?, y que después de haber hecho los talleres logró conectarse 

con alguno de esos docentes, uno de Méjico, o tro de Brasil, que él conoció hace años cuando estaba en la actividad 

docente, ¿no?  Eso no sabíamos. Nos enterábamos hace un par de días, ¿ viste ? Que chatea con ellos y que se yo, 

¿ viste ? O sea, el tema de los vínculos es muy importante a través de los Centros MEC, me parece que es uno de los 

elementos que más se destacan, ¿ viste ?"(COORDINADORA DEPARTAMENTAL} 

M uchos de los Adultos y Ad u ltos Mayores q ue ya cursa ron los ta l leres de "Alfabet izac ión Dig ita l" ,  

han  sab ido valorar este tipo de fo rmación en  lo que refiere a la ut i l ización del  "Correo E lectrón ico", los 

"Chat's" y demás maneras de  comun ica rse en  d i recto . Pero tam bién ,  es de resa lta r no solo e l  aprendizaje 

del uso, s ino las posib i l idades que  b rinda la m isma ut i l i zac ión .  

Las ideosincracias de los á mbitos rura l es y las producc iones cu ltura les i nternas, genera n  

determ inados "habitus" d e  hacer las cosas q ue posib lemente n o  acompasen los cam bios generados en las 

c iudades y a ledañas zonas u rba nas, sobre todo en aque l los  i nd iv id uos más a d u ltos y mayores.  



M uchos usuarios mayo res en  este sentido no solo en la capacitación logra n a prender  d icho t ipo 

de comun i cac ión a través de las T IC 's, s ino q ue la " instanta ne idad" de  poder reci b i r  un  mensaje o una  

ca rta "en e l  acto" , es prácticamente "sorprendente" para este t ipo  de usua rios, los  cua les  nunca pud ieron  

a cceder  y ut i l i zar  de manera cot id iana d icha i nfraestructura .  Es entend ib le  que los  Jóvenes a u nque 

va loren y ut i l i cen la com un icac ión de manera frecuente, no les genere la misma novedad que  en  los 

usuarios Adu ltos y Adu ltos Mayores deb ido a q ue son más procl ives y flexi b les en sus "ha bitus" y maneras 

de entender  e l  m u ndo, las cuales les perm iten "abr i rse" y no "sorprenderse" a los cam bios tecnológicos y 

las  posib i l i dades q ue a estos les br indan a ctua lmente. 

S iempre y cuando se e nmarq ue en  un  contexto de ap l icac ión de estos usos, la ut i l i zac ión s in 

comprometer un  i ntercambio y producción de i nformación cruci a l  entre los usua rios, a l  menos da cuenta 

de uno de los objetivos programáti cos tanto de los coord i nadores como de los d i recto res generales de l  

p royecto, e l  a po rta r a la cohes ión y u n ión  socia l  entre los d i st intos usua rios a través de las  TIC'  s .  

Tam bién puede confi rmarse c ierta "aprop iac ión" en  m uy pocos usua rios de la pos ib i l idad q ue 

br i ndan  las herra m ientas i nformáticas  de acuerdo a la cond ición  ocupac iona l  de d ichas regiones 

( m ayoritar iamente actividades agra rias) y la  re - adaptación de la i nformación a l  contexto rea l  en  los 

cua les los Centros perm iten reduc i r  los costos económ icos y tem pora les a nte la fa lta de mater ia l  en las 

loca l idades :  

"( . . .  ) en  mi coso me ha pasado de que acá m ucha gente como decíamos trabaja en el campo, y como que veían la 

computadora y no tenían mucha idea de todos las cosas que podían encontrar en la computadora y de repente un 

día viendo la parte de Internet y todo eso, intente el "tema de los caballos" que estaban errando un caballo y tenía 

un problema en el baso y buscaban ahí la solución y le encontró todo. O seo, digamos Internet como un medio de 

información, que en otro coso tendría que ir de repente a Durazno o pagar un veterinario y tenía la solución acá y la 

desconocía {DOCENTE DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL) 

"¿Sociedad de la Información y el Conocimiento vs Sociedad Tradicional ?" 

Por u lt imo, existen tam bién a lgunos comportam ientos no expl icab les de manera cuantificab le que  

se  h ic iero n  nota r en  un  grupo red ucido de  usua rios. 

Como vimos con a nter ior idad, m uchos de  los concu rrentes a los ta l le res i m pa rt idos por los 

Centros, i ndepend ientemente del n ivel de i nstrucc ión ,  la edad,  la i mportancia que  le den a las T IC 's  y el 

esfue rzo q ue hagan los enca rgados y docentes por proponerle la ut i l idad de estas, toman los 

conocim ientos aprend idos como una "mate ria más pend iente en la v ida",  la cua l  no l leva n a la practica no 

por  d ificu ltades en e l  u so, s ino por  una "decis ión persona l" de no i ntentar generar un nuevo "hab ito de 

hace r  las cosas" o a ba ndonar  e l  v iejo .  Bien p lantea ron  a lgunos usua rios: " (. . . ) nunca tuve Internet y pienso 

que está bueno, pero no pienso que sea imprescindible ". Es necesario rever que cuando se tom a n  

determ inadas concepciones y/o prem isas teó ricas dadas p o r  supuestas, s e  a ba ndonan  otras ta ntas. Sea e l  

caso de red uc ir  l a  "brecha d ig ita l" en  e l  acceso puede ser "su i  generis" a otros tantos prob lemas 

estructura les de índole económica,  po l ít ica,  sociológica o inc lusive i nd iv idua l ,  como ve r q ue lo 

presci nd i b le para m uchos puede ser lo i mpresc ind i b le pa ra otros ta ntos. 
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U na reflexión pend iente en  este sentido es e l  pape l  que  j uega e l  Estado en  la necesidad de 

supera r  dos grandes ba rreras respecto a l  a na lfa betismo tecnológico: el pr imero q ue procure q ue m ientras 

existan necesidades básicas i nsati sfechas afi rme que e l  prob lema de l  acceso a la sociedad de la 

i nformación es secu ndario por la existencia de neces idades más u rgentes. E l  segundo lo opuesto, que d iga 

que  desde la adqu is ic ión de tecno logía se sol ucionan  d ichos prob lemas .  

En  este sentido, en  gran parte de las loca l idades como se v io previamente, las  condic iones 

socioeconómicas y los medios de prod ucción y reprod ucción socia l  no  son los mejores como para poder 

tener una i nse rción  p lena en  e l  nuevo mundo de la S IC, teniendo pend ientes otros prob lemas socio -

económicos a resolve r: 

"Hoce unos meses hubo uno actividad poro futuros colonos cercanos o Sarandí del Yi, y nosotros fuimos o lo reunión 

que se hizo poro convocarlos y al principio hablaban de lo revolución de Jos tambos y yo que se (. . .  ) y yo decía ipá!, y 

nosotros acá ¿ dónde vamos o encojar?, y en un momento Jo representante de Jos PYME del Ministerio de Industrio y 

Energía, ¿ viste ?, dice: "Bueno, por más información pueden dirigirse -imoginote o colonos que de pronto ellos viven 

con uno vaco- o lo página www.ministeriodeindustrioyenergío.gub.uy" Ero como si les hubiera hablado en alemán, 

porque le hubiese dicho eso en alemán o eso gente ( .. . )Y ero Jo mismo. Entonces, hoy uno compañero que nos había 

invitado o lo reunión, les dice: "Por eso les recomendamos o todos que se informen en el Centro MEC' 

(COORDINADORA DEPARTAMENTAL} 

Es d ifíc i l  pensar que m uchos de los agentes locales encargados actua lmente de los Centros M EC 

tengan q ue asumi r  el ro l de gu ia r  a pob lac iones que  n unca en  su vida tuvieron  contacto con las T IC 's  

( ¡ menos i nformarse a través de  un  s it io en  I nternet ! ) ,  en  conecta r las de repente y manera i nmed iata en 

este n uevo m u ndo .  

U no de los grandes pro blemas pend ientes para futuros p lanes entorno a la S IC y a las T IC 's  m uy 

probab lemente sea ¿ Cómo incluir socialmente aquellas personas que desarrollan actividades totalmente 

desligadas a las tecnologías de la información y el conocimiento en sus respectivos ámbitos sociales y 

culturales al mundo de la SIC? Los defasajes socia les entre territorios no son prob lemas so lo de d ista ncia 

o cercan ía geográfica o i m pos ib i l idades te rritoria les, s ino prob lemas que deberán  ser a bordados desde 

u na perspectiva más socia l ,  cu ltu ra l ,  y no tan i ngen ieri l .  Los proced im ientos eventua les  en  este sentido 

debe rá n  tener presente que m uchas de  las tecnologías y p lanes ap l icados necesariamente t ienen q ue ser 

producidos para aque l l as  com u n idades las cua les las van a consumi r. Repit iendo una de las prem isas que  

se  menciono en e l  ma rco teórico, "uno de  los principales peligros en el desarrollo de  un  programa de 

Telecentros es que la tecnología quede enajenada de la comunidad local" Anderson ( 1999)  en Proenza, 

Bastidas - Buch y Montero, 2001 :  10) 
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7) Conclusiones generales y algunas reflexiones 

E l  i mpacto de l  p rograma de los Centros M EC (Te lecentros) ,  ha contri bu ido  de manera posit iva a la 

d ism inuc ión de  la "brecha d ig ita l" entre sectores socia les y territor ia les del país .  Estos l oca les proveen de 

a cceso y capacitación en i nfo rmática a residentes de pequeñas loca l idades fundamenta lmente en  e l  

I nterior  ru ra l  de l  U ruguay, de los  cua les más  de l  80% presentan ca rencias en  cuanto a la posesión y acceso 

entorno a las infraestructura en materia de T IC 's, lo q ue posib i l ita que  aque l  púb l ico que  no pueda 

costea r  en otros á mbitos pr ivados o comerc ia les e l  acceso a las T IC 's, puedan usufructuar  este t ipo de 

servicios dentro de los  Centros MEC en té rminos de " i nc lus ión socia l " .  

Recuérdese como p l antea e l  enfoq ue de l a  "estructura y la i nfo rmación" propuesto por Lash, l as  

decis iones po l ít icas cada vez  más se  toman en aque l l as  regiones y c lases socia les acomodadas y med ias  

donde se  producen las TIC's .  E l  papel  de  los Centros M EC en este sentido como contra lor y gara nte de l  

acceso a la i nformación perm ite dar  cuenta en pr imera insta ncia de la i nc lus ión y las posi b i l idades 

equ itativas de toma de dec is iones a n ivel soc ia l  en aque l los á mb itos más relegados de la soc iedad de la 

i nfo rmación,  fo rmando parte de  un  desa rro l lo huma no i ndepend ientemente a l  papel  que j uegan las T IC's 

como potencia l  motor de desa rro l lo económico. 

Dichos Centros tam bién ayudan a d i sm inu i r  la "Brecha Generac iona l" hac iendo posible que tanto 

n i ños, jóvenes, adu ltos y a d u ltos mayores (entorno a los 50 a ños o más) ,  no solo accedan a d ichas 

tecno log ías, s ino q ue a prendan  y se capaciten en  e l  manejo de estas en  un  a mbiente favora ble para d icha 

i nstrucción (contra rio a l  am biente de los "cybers café" ) .  

De todos modos, a unque muchos enca rgados y docentes locales m a n ifiesta n motivar a los 

usua rios en rea l izar un uso "productivo y con sentido" de las i nsta laciones dentro de los Centros, cabe 

seña la rse q ue los logros han sido d i spares en  este sent ido.  

M uchos de los usua rios acuden pr i nci pa lmente a los centros para consu ltar materia l en  l ínea o 

baja r  e i m pr im i r  i nformación de  I nternet, motivados por quehaceres esco l a res y/ o l icea les (en especia l  

usua rios jóvenes y estud ia ntes), y comun i ca rse vía I nternet con fam i l i a res, a m igos y/o conocidos fuera de 

los  l im ites de su loca l idad,  usos q ue por c ierto obedecen a l  "pe rfi l  de l  i nternauta" en  U ruguay segú n  las 

actividades de l  i nternauta promedio para la encuesta de Radar  (2007) ,  no logran ser p roductores de 

i nformación n i  receptores críticos de esta . Esporád icamente m uy pocos usua rios logra n en este sentido re 

- adaptar la i nfo rmación en I nternet y l leva rla a sus á mbitos cotid i anos. 

Es c laro la prepondera ncia de un "pr imer p iso" de aprop iac ión de las  herram ientas i nformát icas 

en donde los Centros M EC son v istos como un l uga r de cohesión  soci a l  "on l ine" por los usua rios que  

pueden  comun ica rse, a l  igua l q ue entretenerse tanto de manera l úd ica con  las TIC's, o estar  i nformados 

de la actua l idad .  

E l  nivel i n structivo de los  usua rios o inc lusive los pocas nociones i nfo rmáticas de  los  encargados 

locales a la hora de se lecc ionar  y/o produc i r  i nformación vía I nte rnet, a l  igual  que la poca d isposic ión de 

persona l  sap iente de estos conocim ientos q ue den cuenta de usos más productivos en  estas loca l idades, 

pueden ser la expl icación del porque de esta sub - ut i l i zac ión de las TIC's dentro de los Centros M EC .  
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Está d imens ión no es menor ya q ue parte de uno de los supuestos centrales de la i nvest igación 

precisamente concierne a la im portancia del  rol de l os docentes y encargados loca les de los telecentros. 

Entonces, puede p l antearse l a  pregunta : ¿ Qué es más importante, poner al frente del telecentro 

encargados y docentes que sean conocedores de las necesidades locales y generen cierta empatía con la 

población para que concurran a los centros, o intentar contratar personal capacitado que viva fuera de la 

localidad pero que de cuenta de las potencialidades que brindan las T/Cs ? Es m uy pos ib le  que  parte de la 

respuesta refie ra también a una cuestión de costos del programa de l  M EC ( M i n isterio de Educac ión y 

Cu ltura)  y la d ispon i b i l idad de los recu rsos humanos. 

Pero de dar  cuenta de l a  existencia de d icho persona l  capacitado, tam poco se asegura e l  uso 

productivo y con sentido de las TICs deb ido a la l ibertad del usua rio pa ra hacer  lo q ue más desee con las 

TIC s. Surge una nueva pregunta p lanteada en otros tra bajos de telecentros :  ¿Es más importante respetar 

el derecho del usuario a hacer lo que se desee en la hora de Internet o estimularlo para que tenga las 

herramientas necesarias para realizar un uso mas educativo y productivo de las T!Cs siendo crítico frente a 

la información que baja ? (Zun i n i , 2004 - 2005 : 45)  

Está pregunta replantea e l  papel  q ue juega la  parte tecnológica de los Centros M EC. La 

conti nu idad del  proyecto en el t iempo a l  l a rgo p lazo, la flex ib i l idad en e l  t i empo de l  uso de las 

i nsta lac iones, a l  igua l  q ue e l  acompañam iento educativo en  otros á mbitos (como la escue la o e l  l iceo), e l  

cua l  ayuda ría a camb ia r  esta rea l idad y avanzar a un "segu ndo p iso" en  donde se  use y ut i l icen l a s  T ICs de  

ma nera productiva . De  no ser  así, es m uy probable que  se este frente a u na vers ión "su i  gene ris" de 

te lecentros en donde se reproduzcan los  m ismos usos de los cybe r café con las restricciones pert inentes 

en cuanto al conten ido de las páginas  en I nternet. 

Los ta l leres de "Alfa betizac ión Digita l" d i rigidos para mayores a no ser en  las pos ib i l idades q ue 

br inda I nternet para com un i ca rse, tamb ién  han ten ido s im i l a r  suerte.  

Los usua rios concurrentes a estos cursos no logran p lasmar en  la p ráct ica ( uso)  los conocim ientos 

adqu ir idos en TIC s dentro de l  Centro al m e nos so los, s i  con la ayuda de los enca rgados.  De todos modos, 

posi b i l idades como buscar trabajo por I nternet, hacer o ade lantar tram ites gubernamenta les, compra r  o 

vender productos vía I nternet, l as  cua les serían más procl ives a rea l iza rse por usua rios Adu ltos y Adu ltos 

Mayores, no presentan mayores i ntereses para estos. La esenc ia l idad y el s imp le  m anejo " idoneo" 

im part ido en los conten idos de los ta l l e res de "Alfa betizac ión Dig ita l" esta ría exp l icando la sub -

ut i l izac ión de estos usuarios los cua les no le encuentra n  las verdaderas posib i l idades y ut i l idades q ue 

br indan en la actua l idad las TICs.  M uy pocos usua rios de  manera inc ip iente le han  encontrado un  uso 

"productivo" a las T ICs en cuanto a la búsq ueda de i nformac ión dando cuenta de la so luc ión de un  

problema referido a una  actividad trad ic iona l  ( po r  ejem plo,  herra r u n  caba l lo ) .  

Capacitar a l  persona l  local (enca rgados y docentes de a lfabetizac ión d ig ita l )  a l  i gua l  que  

i mp lementar nuevos cu rsos para fomentar nuevos t ipos  de usos, es fundamenta l para poder  ava nzar en  e l  

uso  con  sentido de estas nuevas tecnologías las cua les t i enen  que  i r  s iempre de  conten idos acordes q ue 

fomenten la crit ic idad de la i nformación de ta l forma de prod uc ir  un  verdadero cambio socia l .  
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Otras mejoras pend ientes respecto a la i nfraestructura, como la ca nt idad de equ ipos d ispon i bles y 

la mayor rap idez en e l  reparo de estos tam bién es parte crucia l  de l  desa rro l lo  de u na buena gest ión en 

materia de Te lecentros. 

Destrabar  pos ib les confl ictos y "vis iones" entre los actores imp l icados (M EC, ANTE L, "J u ntas 

Locales", " I ntendencias")  pa ra reso lver este tipo de prob lemas, al igua l  que d isponer de entes loca les que  

resuelvan d ichos conti ngentes en  u n  p rogra m a  q ue a l  l a rgo p lazo ya  d up l icó su i nfraestructura (90  Centros 

M EC a b iertos pa ra fi nes de l  2009) ,  es vital para q ue la pob lac ión rea lmente valore la im porta ncia de las 

T IC's más  al lá de las i nstituciones y banderas po l ít icas.  
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