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Ciencia y Tecnología en 
las ciudades del Mercosur. 

¿Qué y para quiénes? 

1. CyT en Las ciudades 
Se estima que hacia el año 2025.  el 

nivel general de urbanización de la región 
habrá superado el 85%, y que 30'f de la 
población habitará en ciudade de má de ..i 
millones de habitante . Al mi mo tiempo. la 
incorporación de la pobla ión a ti' a al 
mercado de trabajo erá de 3.4<7r. 1ete 'ece� 
más que la de lo paíse indu, tri al izado .. 
Estas estadística no on ni po itiva ni 
negativas en sí mismas. Lo que la hace 
preocupantes es que en este contexto urbano 
se desarrolla un continuo proceso de cri i : 
aumento de número de población bajo el nivel 
de pobreza, incremento del desempleo, 
polarización social, fragmentación urbana, 
aumento de la violencia y la inseguridad, 
desequilibrios entre grupos sociales, ciudades 
y regiones. 

La rápida difusión de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) plantea 
desafíos para los paLes latinoamericanos con 
respecto a u rol en la era de la información: 
la «ventana al mundo>> representada por 
Internet e abre a un panorama de riesgos y 
oponunidade,. Internet ha sido bien recibida 
tanto por lo gobierno latinoamericanos 
como por orga111za ione intermedias, las 
univer idade�) lo u·uario_ individuale , 
como fuente de información e interacción. 
La velocidad de la e pan 1ón de la World 
Wide Web en e. to paí:e-.. indica que no se 

1 Profesora titular CO. ICET l BA'l. ·o 
Correo electrónico sfinquelíE ciudad.e m.ar 
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quedan atrá en la adopción de innovaciones 
te nológica . Según un informe de la 
L';'.'ESCO de 1997, sólo el 1 1  % de la pobla-
ión de América Latina poseía teléfono. En 

México la propor ción era del 2 5  % y 
únicamente un 5.6 % sabe cómo usar una 
computadora . Estas cifras son semejantes en 
Perú y otro países de la región. Además, el 
total de latinoamericanos navegantes de 
Internet e reduce apreciablemente cuando se 

· onoce el alto porcentaje que radica en 
EE. U . �ientra en los paí es del norte de 
cada 1 00 per-ona . 5 2.3 personas tienen 
línea telefónica . en el ur la cifra llega a 
5.2. Ademá , de cada 1 00 personas, 18.7 
tienen computadora en el norte y 0.7 en el 
sur. Como hay uno 1 70 millones de conec
tados a Ja red, si el mundo tuviera tan ólo 
1 00 personas, habrían cuatro o cinco 
computadoras y sólo una -chiquita- tendría 
Internet (Blejman, 1 999). 

Aun así, el impacto cultural en los 
ectores tanto integrados a la sociedad de la 

información. como excluidos de ella, es pode
ro o. Entendemos que existe una represen
tación ilusoria del mundo excluido sobre el 
mundo virtual. Una participación hipotética, 
imaginaria, que encuentra la posibilidad de 
autorepresentarse como si la tecnología fuera 
un espejo, un lugar al que pertenece cogniti
vamente, aun sin poder poseerlo. 

Cada país se une a la carrera tecnoló
gica desde sus propias particularidades. Hay 
un objetivo común: salir finalmente de Ja 
«década perdida» de los 80s, en la que la 
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inflación, la alta tasa de migración rural
urbana. el desempleo y la violencia alcan
zaron un pico histórico. Estos problemas aún 
están muy lejos de resol verse: su solución 
todavía exige que las políticas y la distri
bución de recursos los contemplen priorita
riamente. mientras que las TICs poseen un 
potencial de ayuda a ali vi ar o morigerar estos 
problemas sociales. Cada país presenta 
también ejemplos de riesgo y oportunidad. 

¿Qué ocurre con los estratos sociales de 
menores ingresos, con los menos educados. 
con las poblaciones marginales. con Ja 
poblaciones de las regiones más desfa
vorecidas, en resumen, con los que consumen 
poco o nada de las ofertas del ciberespacio? 
Los discursos internacionales no dejan de 
advertir sobre la diferencia creciente entre lo 
ricos y pobres en información. Expertos en 
ciencia y tecnología, como Mario Albornoz 
( 1998) y Enrique Oteiza (1998), han adver
tido sobre la carencia de aplicación de CyT 
en las ciudades con el objetivo de disminuír, 
sino eliminar, estas diferencias. A nivel de 
los barrios pobres. la comunicación se da cara 
a cara, telefónicamente (cuando hay cabinas 
públicas), carteles, a través de radios FM, o 
a veces de estaciones locales de T V. Sin 
embargo, iniciativas provenientes en su 
mayoría del tercer sector están modificando 
este panorama. Una población marginal en 
Córdoba. Argentina, se conecta a Internet a 
través de la iniciativa del párroco local. En 
Pinamar, ha surgido una red informática 
educativa que conecta las escuelas. El 
Paraguas Club pone en contacto a individuos 
desempleados, pero dotados de cierto capital 
cultural y financiero. para que puedan 
conformar microernpresas. El Club del 
Trueque plantea un nuevo concepto en 
economía informal. 

Es poco probable que esta paradoja 
cambie en el corto plazo. Sin embargo, las 
organizaciones comunitarias están conec
tándose a Internet, Freenets, para acceder a 
informaciones y otras organizaciones que 
puedan ayudar a los habitantes a elevar su 
calidad de vida y generar ingresos, aunque 
hay factores inhibidores, corno las barreras 
culturales y el uso intensivo del inglés. Lo 
que se puede percibir en este período, aún 
relativamente incipiente . de difusión de las 
telecomunicaciones. es lo siguiente : 
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Las ciudades, además de ser centros de 
poder político. son también los centros 
de localización de investigación cientí
fica y tecnológica. 
La apertura a Ja sociedad de la infor
mación surge de los diferentes actores 
sociales URBANOS: gobiernos locales, 
ONGs. empresas, redes ciudadanas, etc. 
La información y la comunicación se 
consideran ya corno necesidades básicas 
de los ciudadanos, al mismo título que 
el agua corriente o la electricidad. 

Las ciudades son actores fundamentales en 
el proceso de relacionar la CyT con el 
desarrollo. Se mamfiesta una necesidad 
urgente : la de 1denc1ficar cómo y qúe la 
ciencia y la tecnología. } particularmente la 
nuevas tecnologías de información y comuni
cación (TIC) pueden ofrecer para contribuir 
a resolver la crisis urbana. modernizar la 
gestión municipal, reconstruír la cultura 
cívica, potenciar el espacio económico 
urbano-regional, contribuir al desarrollo de 
ciudades sustentables, e integrar  a la 
población a la sociedad de la información. 
¿Cómo podemos integrarnos plenamente a la 
sociedad de al información? Para hacerlo, hay 
que tener en cuenta los riesgos, las oportu
nidades, y esbozar en base a ellos propuesta 
sustentables. En este trabajo, que se focal iza 
sobre las ciudades y el acceso a las TIC. 
mencionaré sólo los riesgos más evidentes. 

2 - Los riesgos 
2.1 CJBERCONSUMIDORES Y CIBERCIUDADANOS 

Actualmente. el motor fundamental del 
acceso masivo a I ncernet no es el sector 
público ni el tercer sector, a pesar de los 
esfuerzos de este último: es el sector privado, 
que busca promover a nivel masivo el 
comercio electrónico. Internet acelera la 
evolución de los negocios (Nair, 1 999). El 
meteórico ascenso de Amazon.com, la 
librería online, o Travelocity.com, la página 
web de viajes, fue una mala noticia para las 
librerías y agencias de viaje tradicionales. 
mientras las empresas de otras industrias 
permanecían inmunes. Sin embargo, Internet 
está haciendo ahora incursiones en lo� 
negocios entre empresas y muchas otras 
categorías minoristas. Los medicamentos, lo 
juguetes y la cerveza mexicana se han unido 
recientemente a la lista de productos que se 
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venden online. Las empresas tradicionales 
están empezando a preocuparse, sobre todo 
a medida que las ventas on.line se obtienen a 
expen as de las ventas en las tiendas a pie de 
calle, según la firma estadounidense de 
investigación Jupiter Communications. El 
comercio a través de Internet en América 
Latina moverá unos 90 millones de dólares 
en 1999, cifra que se incrementará hasta 
alcanzar los 4.700 millones de dólares en el 
año 2002, según un reciente informe del 
www.bcg.com/Boston Consulting Group. 

La tendencia de las empresas relacio
nadas directa o indirecamente con la tecno
logía informática es facilitar el acceso a 
Internet a un mercado creciente de consumi
dores. El precio de las computadoras se ha 
reducido a la mitad en los cinco últimos años. 
Compaq ofrece conexión gratuita a Internet 
con sus nuevas computadoras. Los servidores 
anuncian rebajas en sus precios. 

Esto no es negativo en sí mismo. 
Antes bien, puede transformarse en una 
poderosa herramienta para mercantil izar 
bienes y servicios sin intermediarios, y en un 
semillero de micriomprendimientos. Aun así, 
la mayoría de la población del Mercosur 
queda excluída de la sociedad de la infor
mación. ( S  I) D ado que el ciberespacio 
reproduce el mundo "real", también en la SI 
encontramos con umidores y ciudadano . El 
riesgo consiste en que la ausencia o la poca 
presencia de actores de otros ectores y la 
falta de regulación del sector de las tele
comunicaciones excluya a grandes sectores 
de la población del acceso a la SI. Parafra
seando a García Canclini, encontraríamos 
entonces a ciberconsumidores y ciberciu
dadanos. 

2.2. EL ACC ESO DESIGUA L 
El acceso a la información es una 

condición esencial para el desarrollo. Se 
e. tima que hacia el año 2001 el número de 
u. uario de Internet en Africa, América 
Latina ) el Caribe, y Europa Central y 
Oriental habrá cuadruplicado los 7.6 millones 
actuale .. La e. cadí tic as de Argentina, 
Bra 11. Paragua) ) Cruguay sugieren que las 
nueva conex.one. e incrementaron en 
352% entre enero de 1996 ) junio de 1997 
(Informe Pano . 199 . ¿Pero quiénes la 
u an? 
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Según los M EDIOS y M ERCADOS D E  

LATINOA MÉRICA, que condujo un estudio entre 
octubre y diciembre de 1997, sobre un 
universo de 280,964.000 millones de perso
nas entre las edades de 12 a 64 en 19 países 
de la región, 3,810,000 millones (=l. 8%) 
accede a Internet de de el hogar y 3,382,000 
millones (=l .2%) lo hace desde el trabajo, 
escuela u otro centros de educación. 

En general, el perfil del usuario 
doméstico es el de una familia económi
camente acomodada, bien educada, de edad 
mediana, en la cual tanto los padres como 
los hijos usan Internet. En los usuarios de lo 
ámbitos laboral y educativo, se observa que 
existen en esta categoría dos tipos de 
usuarios: estudiantes que acceden a Internet 
en escuelas y universidades y profesionales 
que usan Internet en su trabajo. Ambos 
grupos son económicamente acomodados y 
poseen un buen nivel de educación. Los 
u uarios son, por ahora, predominantemente 
masculinos. 

A pesar de que actualmente Internet 
facilita los intercambios de todo tipo y acelera 
el acceso al conocimiento en las grandes 

. ciudades latinoamericanas, no todos acceden 
a ella: los pobres carecen de computadoras 
personales. no tienen acceso a computadoras 
de u o público o semi público, y aun si lo 
tu ieran, carecen de la formación necesaria 
como para aprovecharlas. Por lo demás, 
vastas zonas del interior de los países aún no 
e tán conectadas a Ja red. En Argentina, sólo 
un 0,6% de la población tiene conexión a 
Internet. El costo permanece prohibitivo para 
la gran mayoría de la población, en un país 
donde el 60% de la población gana menos 
de U$700 por mes: a los U$30 mensuales 
promedio de conexión hay que añadir los 
altísimos costos telefónicos. Una familia tipo 
conectada a Internet gasta en ella alrededor 
de U$400 por bimestre. 

A nivel urbano, la difusión de los 
servicios y bienes informático , incluyendo 
las conexiones a Internet, toman Ja forma de 
«islas»: estos bienes y servicios, consumidos 
individualmente (PCs hogareñas, T V  cable, 
uso particular de Internet y/o de correos 
electrónicos) o en forma colectiva (uso de 
informática en clínicas. escuelas, estableci
mientos culturales, bancos, etc.) se concentra 
en las áreas urbanas de mayor poder adqui-
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sitivo. En estas zonas, ya sea que se encuen
tren dentro del perímetro urbano o conformen 
barrios cetTados en la periferia, el estilo de 
vida de sus habitantes, su acceso a la 
información en tiempo real, su inserción en 
redes de comunicación nacionales o globales, 

us desplazamientos, su propia percepción 
del tiempo y del espacio difieren de los de 
los habitantes de menos recursos que no 
tienen acceso a las TICs (Finquelievich, Vida] 
y Karol, 19922 ). 

El acceso desigual a la información, 
la posibilidad de que Internet permanezca 
como el coto exclusivo de los hombres de 
estratos socio-profesionales altos, dejando 
fuera al resto de Ja población y agudizando 
la fragmentación social existente (entre 
estratos socio-profesionales, géneros, edades, 
áreas urbanas, etc.), es otro de los riesgos 
presentes. A menos, por supuesto, que se 
articulen políticas estatales, municipales o 
empresariales, o bien iniciativas de organi
zaciones internacionales o de ONGs, para 
paliar este nuevo modo de fragmentación. 

2.3 LA MODERNlZACIÓN DESCOORDINADA 

En Jos últimos cinco años, y particu
larmente desde comienzos de 1998, los 
gobiernos centrales y locales, las organi
zaciones para el desarrollo y las empresas se 
apresuran a considerar los beneficios de las 
telecomunicaciones, particularmente de 
Internet, en la lucha por el desarrollo y la 
calidad de vida. Han surgido numerosas 
iniciativas de redes informáticas de muni
cipios, se han informatizado escuelas y 
hospitales. En los meses de agosto y septiem
bre de 1998, el mundo ciber se yuxtapuso al 
habitat tradicional : Jos diarios argentinos 
anunciaban proyectos de implementación de 
ciberciudades en La Carlota, Benito Juárez, 
Laprida, y se entusiasmaban con la informa
tización de una villa miseria, Villa Angelelli, 
además de proyectar la implementación de 
Internet en 500 unidades urbanas de 2000 
habitantes cada una, en la Provincia de 
Córdoba. En octubre, el gobierno de la 
Provincia de San Luis anunció oficialmente 
que se la transformaría en una «ciber
provi ncia». 

Estas propuestas representan valio
sas iniciativas, pero es aquí donde surge el 
primer riesgo: que en vez de ser paite de una 
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estrategia de desarrollo coherente. de un pro
grama nacional o regional coordinado en el 
que los esfuerzos y los recursos económico�. 
humanos y tecnológicos invertidos redunden 
en sinergias positivas, se trate sólo ejemplo 
aislados y hasta competitivos entre sí. 

Las organizaciones gubemamentale 
y no gubernamentales dedicadas a la difusión 
de Internet se multiplican. Estamos ante una 
miríada de nuevas iniciativas orientadas a 
incrementar y mejorar el acceso a Internet en 
América Latina. Lo incoherente es que, si 
bien existe un consenso sobre que la buena 
capacidad de comunicación es fundamental 
para la supervivencia económica en un 
mundo global. los gobiernos y los organismos 
financiadores internacionales aún no se han 
puesto de acuerdo en una estrategia común 
para sustentar el desarrollo de Internet 
(Informe Panos, Nº 28, «The Internet and 
Poverty», Londres, 1998). 

2.4 Los DESEQUILIBRIOS URBANO-REGIONALES 

En la mayoría de los países latino
americanos, existen grandes desequilibrios 
económicos, sociales y tecnológicos entre las 
regiones desarrolladas y las menos desa
rrolladas. En general, la infraestructura de 
telecomunicaciones guarda una relación 
directa con el desai-rollo de las diferentes 
regiones en los países: es relativamente buena 
en las capitales y las ciudades importantes, y 
adolece de problemas de conexión, continui
dad, política de precios y otros en las 
localidades medias y pequeñas y en los 
pueblos rurales. Hasta hace poco tiempo, se 
opinaba que no había mucha demanda de 
Internet en las áreas rurales: la instalación de 
líneas telefónicas o aun de un servicio 
continuo y confiable de agua corriente y 
electricidad estaba en las primeras priori
dades de los habitantes. Aun en las universi
dades del interior las conexiones a Internet 
son lentas e ineficientes. 

Sin embargo, la rápida difusión de 
la telefonía móvil sugiere que las demandas 
de comunicación en las comunidades peque-

2 Finquelievich, Susana. Alicia Vida! y Jorge Karol, 
1992: «Nuevas tecnologías en la ciudad. Información 
y comunicación en la cotidianeidad», Centro Editor 
de América Latina, Buenos Aires. 
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ñas y las regiones alejadas son grandes y van 
en aumento. Por ejemp lo, los t a l l eres 
desarrollados en Benito Juárez, Argentina. 
con representantes de las organizaciones de 
esa ciudad de 1 2.000 habitantes, en septiem
bre de 1998, demostraron que los habitantes, 
si bien nunca habían utilizado Internet, sabían 
perfectamente cuáles eran la contribuciones 
que éste podía aportar a la calidad de vida de 
la comunidad y eran capaces de imaginar 
ervicios innovadores. Cuanto más incomu

nicada está una unidad urbana con el resto 
de la región o del  país, cuanto menos 
equipamientos urbanos tenga, sobre todo en 
salud y educación, así como en generación 
de ingresos, tanto más importantes son los 
aportes que el uso de Internet puede hacer 
por l a  vida ciudadana. Internet puede 
transformar las perspectivas de los habitantes 
de regiones del interior de los países y de 
unidades urbanas pequeñas y medianas, 
haciendo que las distancias geográficas se 
transformen en meros datos técnicos y 
evitando el aislamiento cultural. Y sobre todo, 
podría equi librar la importancia de las 
ciudades en las redes urbanas nacionales y 
en la de grupos de naciones, como en el caso 
del Mercosur. 

Por lo tanto, otro ríe go a tener en 
cuenta es que el desequilibrio regional actual 
en lo que se refiere a CyT, y a us aplicaciones 
prácticas. como las infraestructura de 
telecomunicaciones tienda a agudizar los 
desequilibrios económicos, tecnológicos y 
culturales ya existentes. 

Las regiones, como en e l  
caso de las áreas urbanas descriptas en e l  
punto anterior, se  dividirían en regiones y 
ciudades ricas y pobres en información, y la 
distancia entre ambas se haría más grande a 
menos que se tomen medidas para impedirlo. 
De no ser así, las rede urbanas, ya desequi
h bradas. tenderían a polarizarse hasta la  
exa peración. 

Por el contrario, se debería tender (y 
é ta e una más de las oportunidades 
po 1bd1tada por las TICs) a una red de 
ciudade: e lectrónicamente articul ada y 
políticamente ge tionada. más eficaz en su 
ge t1ón interna ) externa. al servicio de los 
ciudadano y que pueda presentar un 
contrape o político en el nuevo sistema 
global (Borja ) Ca:tel l . 1997). 
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3- Las oportunidades 
3.1. MEJORES ARTICULACIONES E N TRE LOS 

ACTORES URBANOS 
Actualmente, la articulación entre 

sociedad, tecnología, economía y cultura 
puede realizarse más eficaz y equitativamente 
a partir del refuerzo de la sociedad local y 
sus instituciones políticas, usando las TICs 
como herramientas posibilitadoras (Borja y 
Castells, 1 997). La evolución de las T ICs ha 
significado la disminución o desaparición de 
los ob táculo tecnológico y financieros que 
se interponían ante l as intenciones de 
informatización de la administración muni
cipal. Sin embargo, las TICs por sí mismas 
no garantizan la evolución de los procesos 
de organización y gestión. A menudo, e l  
conjunto de agente que deberían participar 
en este proceso -las municipalidades, e l  
Estado central, las misma organizaciones 
intermedias- no han asimilado todavía las 
nuevas reglas de juego que derivan de su 
evolución tecnológica, económica y política. 

Dados los problemas que la ciudades 
del Mercosur tienen que resol ver en las áreas 
de agudización de la crisis económica en el  
marco de la globalización, la necesidad de 
concertación de actores urbanos, públicos y 
privados, y la de obtener e l  con enso ciuda
dano para que la ciudades puedan moderni
zar e y desarrollar e. muchas han recurrido 
a la TIC para mejorar su gestión o crear 
redes urbana . La creación de redes de mu
nicipalidades que comparten experiencias e 
información, como la Red de municipios 
Mariano Moreno en Argentina (http :// 
www.redmarianomoreno.com), las experien
cias de la informatización de las municipali
dades de Rosario y Córdoba en el mismo país, 
así como planes estratégicos que contemplan 
el uso de TICs en Rio de Janeiro, Porto Ale
gre, Salvador y Recife (Brasil), Caracas (Ve
nezuela), Santiago y Concepción (Chile), 
entre otras, dan testimonio del reconocimien
to de e ta nece idad. 

En el futuro cercano, la eficacia de los 
planes de modernización municipal y de arti
culación entre los distintos actores urbanos 
dependerá de muchos factores, entre e l lo : 

La definición de un proyecto de futuro 
para las ciudades que contemp le la 
articulación de los actores urbanos 
públicos y privados. 
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La definición de políticas científicas y 
tecnológicas para las ciudades. 
La articulación entre los gobiernos 
locales, los centros de ciencia y tecno
logía, el sector privado y el tercer sector. 

• Una reforma institucional radical, que 
cuestione los mecanismos actuales de los 
gobiernos locales, fundamentalmente su 
vocación de actuar para el funcionariado 
antes que para los ciudadanos, y las 
formas perimidas de circulación de la 
información, que conllevan el frecuente 
bloqueo tecnológico. 
La conformación de redes electrónica 
entre las ciudades del Mercosur. que 
faciliten el intercambio directo entre lo 
gobiernos locales. 

3.2. UNA G ESTIÓN URBANA MÁS EFICI ENT E  Y 
PARTICIPATIVA 

En los últimos años ha resurgido la 
necesidad de una participación ciudadana 
activa, como una manera de ejercer cierto 
control sobre los gobiernos locales, así como 
de responder al desafío más urgente· de las 
comunidades locales: «Pensar globalmente y 
actuar localmente». Pero, como bien lo  
recuerda Castells, no se puede pensar global
mente si no se está bien informado, y no se 
puede actuar localmente si no existe un 
proceso de participación ciudadana. Los 
gobiernos locales pueden alcanzar plena 
eficacia sólo si se basan en una participación 
ciudadana extendida y bien informada, a 
través de los adecuados sistemas de represen
tación. Es aquí donde las TIC pueden jugar 
un rol importante como instrumentos de 
información, comunicación entre los gobier
nos locales y la población, control y organi
zación social. 

Por su parte, los gobiernos locale 
están introduciendo las TICs, con Internet en 
un Jugar de privilegio, en la gestión urbana y 
sobre todo, en la comunicación con los ciuda
danos. En la actualidad, buen número de 
municipalidades latinoamericanas han imple
mentado sistemas de información a nivel 
mundial que los conecta con otros gobiernos 
locales y otros niveles de gobierno y que 
refuerza su poder para negociar con las 
corporaciones multinacionales y otras 
organizaciones, a nivel nacional e interna
cional. Como beneficio no secundario, les 
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permite una comunicación más fluida con la 
comunidades locales. "ía correo electrónico 
o Internet. 

Esta utilización de las TIC. absoluta
mente viable desde el punto de vista tecno
lógico y financiero, encuentra sin embargo 
obstáculos estructurales de tipo político
organizacional que aún tienen que ser 
superados. Por Jo demás, también es cierto 
que sólo un parte de la información relevante 
será accesible al público: sería pecar de 
extrema inocencia suponer que en los países 
latinoamericanos toda la información política 
y financiera local será transparente gracias a 
las innovaciones tecnológicas. ¿Descalifica 
esto la utilización de T IC en la organización 
comunitaria? Personalmente. opino que no. 
Sólo es una advertencia contra la ingenuidad 
y Ja creencia en la omnipotencia de la 
tecnología. Los bancos de datos sobre cues
tiones urbanas y regionales, los sistemas de 
comunicación interactivos, los cent.ros comu
nitarios equipados con computadoras e 
instrumentos multimedia para que los vecinos 
que no poseen tecnología puedan, con la 
debida asistencia, comunicarse con las 
distintas instancias del gobierno local, son 
herramientas potentes para alentar la partici
pación ciudadana basada en las organi
zaciones comunitarias. Pero esto requiere 
también de la voluntad política de los 
gobiernos municipales y de cambios funda
mentales en la cultura de las organizaciones 
y de los propios habitantes urbanos. 

Existen numerosos ejemplos de or
ganizaciones comunitarias, ya sea impulsa
das desde los propios vecinos, o desde Jos 
gobiernos locales, universidades u otras ins
tituciones, que mantienen actividades online; 
para mencionar sólo unos pocos:; el Proyec
to Vecinos en Buenos Aires, una página web 
(http ://www.vecinos.com) en la que diferen
tes asociaciones barriales o individuos expo
nen quejas o propuestas y mantienen discu-
iones sobre Ja ciudad; o la iniciativa de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
que está implementando siete nodos de ac
ceso público a la información municipal por 
medio de terminales instaladas en diversas 
facultades. completadas por talleres de sen
sibilización y formación de líderes de orga
nizaciones intermedias en el manejo de la 
informática y las telecomunicaciones para el 
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diálogo entre los ciudadanos y el gobierno 
local. 

3.3. LAS CIUDADES DEL MERCOSUR Y LAS REDES 
CIUDADANAS 

Un nuevo tipo de experiencia urbana 
se está implementando crecientemente en 
diversos países del mundo, tanto en los más 
industrializados como en los periféricos: Ja 
introducción de ciudades de distintos tamaños 
a la sociedad de la información, mediante Ja 
implementación, no sólo de Ja concentración 
de servicios informáticos, sino también y 
sobre todo de redes ciudadanas soportadas 
por TICs En el borde del fin del milenio, se 
hace indispensable familiarizar a la población 
con las técnicas informáticas para el des
arrollo de tareas comunes, aplicables a las 
actividades personales, laborales, institu
cionales y comunitarias: es el nuevo modo 
de alfabetizar, de preparar a la población para 
que entre de lleno a Ja actual sociedad de la 
información, en lugar de quedar entre lo 
excluido en la nueva di vi ión internacional 
del trabajo. 

¿Qué e entiende por rede ciuda
danas soportadas por TICs? Consisten en 
sistemas informáticos online concebidos para 
promover y estimular el uso social de las 
nuevas tecnologías: Ja comunicación, la 
cooperación, la paiticipación y el intercambio 
de información, experiencias, bienes y 
servicios entre los ciudadanos y los actores 
públicos y privados de una comunidad 
(ONGs, instituciones gubernamentales y 
empresas privadas), mientras simultánea
mente abre la comunidad local a la comu
nicación en red con la comunidad global. 

Estas redes pueden ser categorizadas en 
tres tipos: 

redes comunitarias o free nets, impul
sadas por iniciativas civiles, de ciuda
danos individualmente o de organi
zaciones de la comunidad (univer
sidades. centros cívicos, pequeños 
empre ario , determinados servicios de 
lo municipios, etcétera) que se auto
defi nen como un servicio público 
autoregulado; 
redes promovida por el Estado o civic 
networks (redes cívica ). que tienen una 
amplia gama de propósito , entre ellos 
el de estimular la comunicación entre los 
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ciudadanos y entre éstos y el gobierno 
local; 
redes promovidas por empresas privadas 
con el objetivo de vender bienes y 
servicios, muchas de ellas relacionadas 
con el entretenimiento y el ocio, y que 
en algunos casos ofrecen información 
pública. 

El fin al que se puede aspirar es al de 
contribuir a superar la dicotomía que amenaza 
instalarse en la sociedad latinoamericana: 
globalidad para las organizaciones multina
cionale , localidad para los ciudadanos. En 
tiempos en que las tecnologías de informa
ción y comunicación -fundamentalmente, 
Internet- producen un aporte diferencial, en 
el sentido de que actúan como factor de 
creación de comunidade , como posibili
tadores de optimización de la calidad de vida 
y como canales de relación entre las comu
nidades y el mundo, re ulta indispensable 
e tudiar e tos procesos a medida que se 
producen, para aplicar las conclusiones a la 
transformación de las ciudade y la optimi
zación de la calidad de vida urbana, comen
zando por el sector productivo, Ja educación, 
la gestión municipal y Ja participación 
ciudadana. La conformación de redes 
ciudadanas que conecten a las organizaciones 
comunitarias del Mercosur sería un aporte 
significativo. 

4. ¿Qué nuevas oportunidades tenemos? 
Las nueva oportunidades asociadas 

a Ja CyT y a las TICs en las ciudades latino
americana . en u proceso de modernización, 
desarroll o  y democratización, son las 
siguientes: 

Uno de lo aportes diferenciales más 
ignificari o de la CyT, sobre todo en 

el área de la informática asociada a las 
telecomunicaciones es el de constituirse 
en una herramienta innovadora, un nuevo 
e pacio de creación. cohesión y amplia
ción de comunidades. Los programas 
de tinado a facilitar la apropiación 
ocial de e tas tecnologías se constituyen 

en un tema central de la planificación en 
Cy T. además de la planificación urbana 
y regional. en el sentido más amplio. 
La TIC aplicadas a la comunicación 
horizontal comunitaria refuerzan los 
procesos de participación de los ciuda-
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danos en Ja gestión local y transforman 
la relación entre los habitantes urbanos 
y las autoridades locales : los ciudadanos 
evolucionan, de receptores pasivos de las 
decisiones, a ser actores activos, entre
nados en el ejercicio de la democracia, 
la resolución de problemas urbanos, y el 
diálogo con sus gobernantes y repre
sentantes. 
La única manera en que la población 
podría acceder equitativamente a la 
tecnología y a sus beneficios y morigerar 
o disminuir los efectos socialmente 
polarizadores de Ja misma sería a través 
de un rol más activo en el acceso a las 
tecnologías y a una sólida formación para 
utilizarlas. Esto se traduciría en la 
facilidad del ingreso de las poblacione1 
concernidas a la sociedad de la infor
mación, con las consiguientes ventajas 
en cuanto a la creación de fuentes de 
ingresos, mejor aprovechamiento de los 
sistemas de salud, educación, gestión 
urbana, etc. 

Para ello, habría que convertir a la educación 
y a la formación permanente en los vectores 
de estos cambios. Las escuelas y univer
sidades tienen un rol importante que cumplir 
en el futuro de las ciudades latinoamericanas, 
en la gestión del conocimiento insertadas en 
un proceso de globaJización. En este campo, 
sin embargo, hay que superar un error 
fundamental : el de enseñar informática o la 
navegación de Internet como materias aparte, 
en lugar de incorporarlas a todas los campos 
del conocimiento, de los intercambios de la 
vida cotidiana, del funcionamiento mismo de 
las comunidades, como extensiones al  
infinito de cuerpos, mentes, organizaciones 
comunitarias. 

Pero esto no basta: a la educación y a la 
formación permanente de los ciudadanos en 
el uso de la informática y las telecomu
nicaciones, de Internet y de las tecnologías 
superadoras que vayan apareciendo, es 
imprescindible añadir la concepción de 
políticas científicas y tecnológicas pensadas 
específicamente para las ciudades y regiones, 
las articulaciones entre los gobiernos 
nacionales y locales y las empresas de 
telecomunicaciones que garanticen normas. 
estándares, el monitoreo de la evolución 
tecnológica con fines sociales y sobre todo, 
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las regulaciones sobre las políticas de precio.,. 
sin las cuales el acceso de la población a la 
sociedad de la información no pasará de ser 
la utopía de grupos de soñadores.* 
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En este artículo se asumen que han pasado casi cmco décadas desde que se 
introdujeron en América Latina políticas de industrialización deliberadas . con objetivos 
explícitos. Pero mientras que durante este periodo en los países industrializados la ciencia, 
la tecnología y la información se han convertido en la cla\ e  del crecimiento económico y 
del bienestar de la población, se realizaron muy pocos intentos en los países del Mercosur 
para utilizar estos disparadores del desarrollo con fines sociales. En este escenario, es 
imprescindible interesarse por la CyT en las ciudades del Mercosur. * 
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