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COMENTARIOS FINALES 

¿Cómo terminar de trazar el panorama general acerca de una experiencia de tal 

complejidad como la Red de Información Comunitaria de la Araucanía? 

Dentro de los márgenes de esta investigación, la Red de Información Comunitaria, 

sirvió de paradigma para la observación de las orientaciones y las modalidades con las 

que las políticas y programas de TIC en Chile, ensamblan la relevancia de la inclusión 

de la ciudadanía en la sociedad de la información, con el enriquecimiento de la calidad 

de vida de los usuarios y el mejoramiento de sus escenarios comunitarios en contextos 

socioculturales vulnerables. 

Asimismo, permitió observar de qué modo se enfrenta la brecha digital que, tal como se 

ha constatado a lo largo de este trabajo, no es sólo un problema de conectividad, sino 

que es uno mayor en donde están implicadas otras brechas sociales. Por último, abrió 

suficientes ventanas como para vislumbrar la complejidad social en la que se insertan 

los telecentros comunitarios, así como sus efectivos y potenciales impactos en la vida 

cotidiana de las comunidades en las que éstos se han implementado. 

Consignamos en lo que sigue, algunos puntos importantes visualizados a través del 

análisis de los telecentros de la Red de Información Comunitaria, de su relación con la 

política de TIC en Chile y de sus impactos en los usuarios. 

En primer término, es importante considerar que la perspectiva comunitaria de 

universalización de las TIC no es la única posible, no es generalizada y, por lo tanto, es 

restringida y específica, pues se ocupa de los aspectos sociales de la sociedad de la 

información. De tal suerte, no todos los discursos sobre las utilidades de las TIC son de 

corte comunitario y por lo mismo, las políticas de TIC no están abocadas a la 

implementación tecnológica sólo en este sentido. 

•
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Ahora bien, la Agenda Digital chilena, no establece especificaciones teóricas ni 

prácticas acerca de las distintas orientaciones en que pueden ser entendidas la brecha 

digital y la sociedad de la información. Por el contrario, genera un discurso unilateral 

tendiente a identificar la brecha digital y la universalización del acceso con un 

fenómeno general y sin matices en el que el aumento de la conectividad, de la 

alfabetización digital y de la información pública en línea es visto como su contrapeso. 

En este sentido. la orientación cuantitativa e instrumental de las TIC es, en Chile, la 

predominante. 

De modo diferente, la concepción social o comunitaria de las TIC, considera la 

inclusión digital como posibilidad y como herramienta estratégica para la disminución 

de muchas de las brechas sociales existentes; y como posibilidad de generar una 

apropiación con sentido social de las TIC y el acceso equitativo a éstas, que redunde, a 

su vez, en más y mejores niveles de participación ciudadana, desarrollo en su sentido 

amplio y diversidad cultural. 

Los telecentros comunitarios, por lo tanto, se sitúan dentro de esta última perspectiva. 

Éstos comprometen esfuerzos para que la inclusión digital de los segmentos sociales 

más vulnerables económica, social y culturalmente, impacte positivamente en sus 

realidades cotidianas, ampliando sus condiciones y capacidades de acción, para mejorar 

sus propias vidas y extendiendo puentes de información y comunicación que les 

garanticen espacios de intervención en las decisiones que los afectan, de acuerdo a sus 

propios intereses y necesidades. 

Sin embargo, en el transcurso de esta investigación, no ha sido posible comprobar que 

el ingreso a las TIC en los telecentros, sea garantía de acceso a la información y 

comunicación social en un sentido comunitario. De tal suerte, han sido tres las 

dificultades más importantes que hemos podido visualizar a través de la Red de 

Información Comunitaria de la Araucanía. 

En primer lugar, la planificación y diseño del programa, que si bien está orientado hacia 

la generación de una apropiación social de las TIC, no ha consolidado mecanismos y 

•
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estrategias adecuados para conseguirla, extraviando este objetivo en pro de alcanzar 

una mayor cobertura y un mayor número de alfabetizados digitales. 

• 

En segundo lugar, la complejidad de las realidades comunitarias, de trama dinámica, 

diversa e interdependiente, no logra traspasar las barreras del entorno de los telecentros. 

Los espacios de los telecentros, las alfabetizaciones y la información pública virtual, 

más que enfrentar esta complejidad, la disimula generando un ambiente de igualdad de 

condiciones entre los usuarios. 

En tercer lugar, la Red de Información Comunitaria de la Araucanía, que ha pretendido 

configurarse como un programa social de implementación de TIC, al alinearse con la 

política nacional de TIC, ha extraviado en buena medida su enfoque comunitario y 

sometido patentemente sus objetivos al punto de vista instrumental, reduciendo de este 

modo, su potencialidad de generar una apropiación social de las TIC. 

Las metas alcanzadas por la Red de Información Comunitaria de la Araucanía, en sus 

ocho años de experiencia, indican que el mayor logro ha sido generar un piso básico y 

sólido para empezar a generar nuevas estrategias para conseguir una real apropiación 

social de las TIC. 

• 
Si, tal como indican algunos miembros de la coordinación, las «tecnologías no son 

mágicas», de acuerdo a las observaciones recabadas en esta investigación, habrá que 

agregar que los telecentros comunitarios y la alfabetización digital tampoco lo son. 

Todo parece indicar que lo que falta es una valoración estratégica de la información 

socialmente relevante. Para lo cual, es necesario realizar un giro que ubique el valor de 

la información y no el de las tecnologías, a la base de la producción, circulación y 

manejo de contenidos significativos y apropiables tanto en Internet como en el entorno 

social de los telecentros, permitiendo de este modo, convertir los telecentros 

comunitarios en espacios reales para construir redes de información y comunicación. 

•
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Lo que se requiere entonces, son metodologías capaces de traspasar contenidos 

significativos para lograr una apropiación social de las TIC, pues si tras de ella se 

proyecta el fortalecimiento del desarrollo, la participación ciudadana y la integración de 

la diversidad cultural, se ha hecho evidente que ni el acceso a las tecnologías ni la 

alfabetización digital son suficientes para alcanzarlos. 

• En síntesis, las tecnologías están, los teJecentros comunitarios existen y funcionan, hay 

una cantidad significativa de alfabetizados digitales, por lo tanto, lo que falta es la 

voluntad y el compromiso político que aborde de modo responsable la complejidad 

social en la que se insertan la tecnologías y que los objetivos transversales 

comprometidos en la idea de la apropiación social de las TIC, se asuman de manera 

concreta con una visión integral, flexible e interdisciplinaria, que estimule 

sistemáticamente dinámicas de integración e interacción social mediante el uso de las 

TIC. 

Finalmente, es imprescindible considerar adecuadamente los factores críticos que trae 

consigo el fenómeno de la globalización. No puede eludirse el hecho que en este 

fenómeno está comprometida la profundización de las brechas sociales ya existentes, a 

las que se agrega la brecha digital reforzándolas. 

• 
Con vista a todas estas consideraciones finales, se puede sostener responsablemente que 

no es posible aún llegar a conclusiones determinantes. El problema de la apropiación 

social de las TIC, su relevancia real dentro de los países del Sur o del tercer mundo, su 

impacto en la vida real de las comunidades marginadas socialmente, sugiere más 

preguntas que respuestas y, sin embargo, y en lo concreto, la impresión que queda es 

que han sido las respuestas antes que las preguntas las que se aplican hoy en las 

políticas de TIC . 

•
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ANEXO 1: CÓDIGOS POR GRUPOS DE GÉNERO, EDAD Ylo FUNCiÓN SOCIAL 

Códigos por función social 

• 
Grupo Código 
Operador Op-W. 
Autoridad AutN° 
Dirigente Social DS* 

Códigos por grupos de género y edad 

Grupo 
Niña 
Mujer Joven 
Mujer 
~- 

Niño 
Hombre Joven 
Hombre 

Rango de edad Código 
5 hasta14 años I Niña N° 
15 hasta 26 años M J N° 1 

27 hasta 60 años MN° 
5 hasta 14 años Niño N° 
15 hasta 26 años HJN° 
27 hasta 60 años HN° 

* OS-M: mujer. OS-H: hombre. 

AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

AuO: lIE-UFRO, Temuco, 9 de junio de 2005,.
 

Aut2: no usuario, representante municipal, Lautaro, 9 de junio de 2005
 

Aut3: no usuario, director de escuela rural, San Luis de Roblería, 8 de junio de 2005.
 

Aut4: no usuario, director escuela rural, Muco Chureo, 8 de junio de 2005.
 

Aut5: no usuario, director escuela rural unidocente, Vega Larga, 8 de junio de 2005.
 

Aut6: no usuario, director escuela rural unidocente, Las Minas, 10 de junio de 2005.
 

Aut7: no usuario, director internado rural, El Escudo, 10 de junio de 2005.
 

OPERADORES DE TELECEJIITROS
 

0-1, 14 de febrero de 2005 (Lautaro).
 

0-2, 15 de febrero de 2005 (Garbea).
 

0-3, 16 de febrero de 2005, (Puerto Saavedra).
 

•
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0-4, 16 de febrero de 2005 (Carahue). 

USlJARIOS y NO USlJARIOS (POR COMUNAS) 

Comuna de Lautaro 

Grupales 

Grupo Uno, mujeres dueñas de casa, 19 de febrero de 2005. 

M1, capacitándose. 

M2, comerciante, capacitándose. 

M3, capacitándose. 

M4, capacitándose. 

Grupo Dos, Dirigentes Sociales, 9 de junio de 2005. 

DS-M5, usuaria, capacitada 

DS-H1, usuario, capacitado. 

DS-H2, usuario, capacitado. 

Grupo Tres, Niños Escuela Rural El Escudo, 10 dejunio de 2005. 

Niña1, (lO), no usuaria. 

Niña2, (l2), no usuaria. 

Niña 3, (12), no usuaria. 

Niña4, no usuaria. 

Grupo Cuatro, Niños Escuela Rural de Las Minas, 10 de junio de 2005. 

Niño 1, (11), no usuario. 

Niña 5, (11), no usuaria. 

Niña 6, (10), no usuario. 

Niño 2, (8), no usuario. 

Niña 7, (7), no usuaria. 

Niño 3, (6), no usuario. 

Comuna de Puerto Saavedra 

Individuales 

DS-H3, no usuario, comerciante y dirigente social, Puerto Saavedra, 19 de febrero de 

2005. 

HJ1, usuario, desocupado, Puerto Saavedra, 19 de febrero de 2005. 

M6, usuaria, artesana, Puerto Saavedra, 11 dejunio de 2005. 
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M7, usuaria, artesana, monitora artesanal, Puerto Saavedra, 12 de junio de 2002.
 

DS-M8, no usuaria, capacitada, dirigente social, Puerto Saavedra, 12 de junio de 2005.
 

DS-M9, no usuaria, capacitada, vendedora de productos del mar, Puerto Saavedra, 12
 

de junio de 2005.
 

H4, no usuario, comerciante, Boca Bud i, 12 de junio.
 

HJ2, usuario, locutor radial, Isla Huapi, Lago Budi, 25 de junio de 2005.
 

HJ3, usuario, locutor radial, Isla Huapi, Lago Budi, 25 dejunio de 2005.
 

HJ4, usuario, traductor mapuzungun canal TV comunal, Lago Budi. 25 de junio de
 

2005.
 

Grupal 

Grupo Uno, familia de comerciantes, 12 de junio, Boca Budi
 

H5, no usuario, comerciante.
 

HJ5, 24 años, no usuario, estudiante universitario.
 

H6, 28 años, desocupado.
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ANEXO 2: ABREVIATURAS 

•
 

AD: Agenda Digital.
 

CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica
 

CODELCO: Corporación Nacional del Cobre
 

CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
 

CONAMA: Corporación Nacional de Medio Ambiente.
 

CONICYT: Corporación Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica.
 

CORFO: Corporación de Fomento de la Producción
 

DIBAM Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
 

DICREP: Dirección de Crédito Prendario.
 

FDT: Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones.
 

FONADIS: Fondo Nacional de la Discapacidad.
 

FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
 

FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social.
 

GAD: Grupo de Acción Digital.
 

GOR: Gobierno Regional.
 

I1E-UFRO: Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera.
 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas.
 

INJUV: Instituto Nacional de la Juventud.
 

INP: Instituto de Normalización Previsional.
 

MINECON: Ministerio de Economía de Chile.
 

MINEDUC: Ministerio de Educación de Chile.
 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Urbanismo de Chile.
 

MOP: Ministerio de Obras Públicas de Chile.
 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa
 

MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
 

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario.
 

I1E-UFRO: Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera de
 

Temuco, Chile.
 

REUNA: Red Universitaria Nacional.
 

SEGPRES: Secretaría General de la Presidencia.
 

,
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SERCOTEC: Servicio de Cooperación Técnica. 

SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca. 

SIl: Servicio de Impuestos Internos 

SINIM: Sistema Nacional de Indicadores Municipales 

SUBTEL: Subsecretaria de Telecomunicaciones del MOP. 

SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del 

Interior. 

UFRO: Universidad de la Frontera. 

PNUD: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

CEPAL: Centro Económico para América Latina y el Caribe. 

UIT/ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

CNTI: Centro Nacional de Tecnologias de la Información, Venezuela. 
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