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Migración y uso de TIC en Ecuador: 
el caso de los telecentros de la red 
de la pastoral social*

Jacques P. Ramírez G1

Introducción

A finales de la década de los años 90, se produce en el Ecuador una ola
migratoria hacia el exterior de proporciones nunca antes vistas. Si bien los
flujos migratorios existen desde la década de los años cincuenta, sobre
todo desde la sierra sur del país, en la última oleada migratoria se han tri-
plicado y cuadriplicado los porcentajes de ecuatorianos que salen de varias
zonas del territorio hacia algunas ciudades y países del primer mundo prin-
cipalmente a Estados Unidos, España e Italia. 

Varios estudios señalan diferencias notorias entre este boom migrato-
rio y los anteriores entre las que se puede nombrar: nuevos lugares de des-
tino, mayor nivel educativo, feminización de la migración, incremento de
envío de remesas y uso de TIC como un medio que facilita el tejido de las
redes migratorias y potencializa la formación de comunidades virtuales
transnacionales en el contexto de globalización y del capitalismo informá-
tico. Es justamente este último aspecto que se analizará en el presente
ensayo a través de la descripción de la experiencia de los telecentros de la
Red de la Pastoral Social, ubicados en la zona austral del Ecuador.

* Este ensayo es parte de la tesis de Maestría titulada “Aunque se fue tan lejos nos vemos todos los
días: migración y uso de NTICs”, realizada en FLACSO-ECUADOR gracias a una beca del
IDRC

1 Maestro en Comunicación, Internet y Políticas Públicas (FLACSO-ECUADOR, Doctorando
en Antropología Social (Universidad Iberoamericana-México),  Mail: papodelalife1@yahoo.es 



Si bien una de las consecuencias de la migración es la dispersión pro-
vocada por la salida de uno o más miembros del hogar, este ensayo parte
de la hipótesis que el progresivo uso de nuevas TIC altera las relaciones
interpersonales entre el lugar de origen y el país de destino ya que a tra-
vés de la comunicación mediada por computadora se puede establecer un
contacto en tiempo real entre familiares, amigos, etc., contrarrestando la
ausencia física por medio de una interacción multimedia continua y posi-
bilitando la formación de comunidades virtuales de migrantes y cotidia-
nidades on line.

¿Qué son los telecentros?

Existe gran confusión al momento de definir qué es un telecentro. Se
tiende a dar definiciones más instrumentales, confundir con ciber cafés,
locutorios o nombrar a ciertos lugares que tienen algunas tecnologías de
comunicación ya como telecentros.

Como señala Delgadillo, et. al. (2002) los telecentros comunitarios
son experiencias que utilizan las tecnologías digitales como herramientas
para el desarrollo humano en una comunidad. Su énfasis es el uso social,
y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un pro-
yecto de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las
personas. La tecnología y la conectividad son importantes pero no sufi-
cientes para la buena marcha de los telecentros comunitarios y la conse-
cución de sus objetivos de desarrollo.

En este sentido se puede señalar que un telecentro es un punto de
acceso a la red, patrocinado primordialmente por un organismo civil o
una alianza local encabezada por el mismo que ofrece capacitación, crea
conciencia social sobre la base de diversas aplicaciones de la información
disponibles en la Red relacionadas con la problemática del lugar y posee
lo que Robinson (2000, 2001) denomina un corazón local. De igual
manera, dicho autor nos recuerda que:

“Un telecentro que pierda su vocación social y local puede revertir a ser
un simple ciber café, pero la inversa no es tan factible o frecuente porque
implica un cambio radical en su visión estratégica para que el empresario

Jacques P. Ramírez G.
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de un ciber café lo transforme en telecentro con los costos asociados y los
enlaces obligados a grupos comunitarios. Un telecentro es un compromi-
so para ofrecer información y un adiestramiento en el manejo de la

misma, más allá de los intereses mercantiles”.

Es por esto que hay que entender a los telecentros desde una visión social,
como espacios comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar, y que
sirven para que las NTIC, especialmente Internet, sean puestas al servicio
de las personas para incidir estratégicamente en el mejoramiento de sus
condiciones de vida y acceso a oportunidades de desarrollo personal y
colectivo.

En ese sentido, los telecentros, tal como señalan algunos autores2, son
espacios que promueven el acceso equitativo, uso con sentido y apropia-
ción social de las NTIC, sobre todo de Internet, sin costo o costos bajos
para el usuario final, por considerar que esta medida es estratégica para
achicar las brechas social, tecnológica y económica que apuntalan la situa-
ción de pobreza y marginalidad en que viven los sectores más vulnerables
de la sociedad.

Por acceso equitativo comprendemos la posibilidad de que todas las
personas accedan a los beneficios que brindan las nuevas tecnologías de
información y comunicación. Se incorpora dentro de esta categoría tanto
el acceso a la tecnología como el desarrollo de las capacidades técnicas y
metodológicas para poder hacer un uso efectivo de las potencialidades
que ella ofrece.

Este acceso implica la búsqueda de alternativas de conexión y capaci-
tación gratuitas o a bajos costos y de las políticas, toma de decisiones y la
gobernanza de las nuevas tecnologías de comunicación e información. En
este sentido, las estrategias con miras a una incorporación social implica
necesariamente involucrarse en la definición de políticas que tiene que ver
con los dominios, los costos de los espacios en la red y los aspectos lega-
les que giran al rededor de estas tecnologías, de tal forma que las visiones
e intereses de la comunidad sean tomados en cuenta.

De igual manera, hay que hacer una distinción entre el uso de los tele-
centros y el uso con sentido de los mismos. En esta línea es necesario
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impulsar acciones que promuevan el uso que relacione las necesidades de
los diferentes grupos sociales y la búsqueda de alternativas para resolver-
las a través de las nuevas tecnologías. Aquí se apunta a procesos participa-
tivos y desde abajo en la incorporación de las NTIC. 

Si bien esta diferenciación entre uso y uso con sentido puede entrar en
el campo normativo (buen uso / mal uso) es utilizada sobre todo por
aquellos que promueven el fomento de telecentros para criticar el libre
uso de las tecnologías que no contribuyen al desarrollo individual y/o
comunitario3.

Así, la meta es conseguir una apropiación social de los telecentros, de
tal manera que esta herramienta adquiera un significado en la cotidiani-
dad de los grupos sociales y se constituya en un instrumento para la gene-
ración de nuevos conocimientos que les permita transformar las realida-
des en las cuales se encuentran insertos. En otras palabras, crear un habi-
tus en las personas, formas de percibir, actuar y pensar, en donde la cone-
xión con el ámbito local y  global a través de aplicaciones en Red forme
parte de la vida cotidiana (Schiavo, et. al, 2001).

De esta manera, acercando el mundo de la Red a la cotidianidad,
incorporándola en sus prácticas para que la gente se percate de las venta-
jas de la implementación del telecentro, por ejemplo, impulsando e-
gobierno para ser partícipe de las decisiones locales, utilizando la platafor-
ma virtual como nuevo mecanismo de comunicación entre migrantes y
sus familiares a través de la red, o potencializando las actividades produc-
tivas locales rurales, constituyen algunos de los mecanismos que se podría
impulsar, si es de interés comunitario, como estrategia para incorporar el
uso social de las nuevas tecnologías de comunicación e información en el
espacio local.

Visto de esta manera, difiere de los ciber cafés, entre otras cosas, por-
que los telecentros permiten y fomentan la construcción del dominio
público y la oferta de cursos de capacitación en los oficios digitales, ade-
más de la educación a distancia con apoyo de tutores en los respectivos
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temas4. Es por esto que los telecentros tienen como característica princi-
pal su uso social, local y por lo general, 

“…el telecentro puede sobrevivir como tal, solamente si se considera que
es un valor agregado a la condición actual de acceso limitado, costoso y
direccional. Si la información en sentido genérico abarca o refiere a las
distintas actividades de la gestión pública  y cultural se considera como
“un bien público que debe estar en dominio público para el aprovecha-
miento público y cuyo acceso tiene un costo compartido para todos los
actores sociales. Sólo en esta medida se puede afianzar el futuro de imple-

mentaciones exitosas de telecentros” (Robinson 2001: 495). 

En otras palabras, el futuro de los telecentros depende, en gran medida, de
la re valoración de la información y el acceso a la misma por parte de las
agencias del Estado, poderes locales, la empresa privada y sobre todo de un
apoderamiento de las NTIC para las necesidades de los beneficiarios.

Los telecentros de la Red de Comunicación de la Pastoral Social 
(REDPAS) del Austro

La Pastoral Social trabaja hace cinco años la problemática migratoria,
tanto con inmigrantes como con sus familiares que se quedaron en el país,
en temas relacionados con la violación de derechos humanos, desapareci-
dos en el camino y comunicación. 

Es dentro de este último componente que surgen los telecentros,
como uno de los objetivos del proyecto “Migración, organización y
comunicación”, con el fin de dar el servicio de Internet, videoconferen-
cia, y llamadas internacionales, ya que, según el coordinador:
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“una de las causas de la separación de parejas en las cuales uno de los dos
ha tenido que migrar, pasa por la falta de comunicación. Cuando la migra-
ción se ha prolongado ya por varios años sin retornar al país se va perd i e n-
do cada vez más el contacto lo cual provoca la separaciones no sólo entre

p a rejas sino también distanciamientos entre padres e hijos” (J. A)

Ligados a estos motivos la Pastoral Social decidió impulsar los telecentros
comunitarios no con fines lucrativos, sino para crear un nexo de comuni-
cación entre el inmigrante y su familia a través del uso del Internet y la
videoconferencia:

“...Entonces, el hecho de poner los telecentros no es para competir con
los ciber cafés sino para acercar distancias (subrayado mío). Ese fue el
objetivo fundamental: acercar distancias afectivas entre esposos, entre
padres, entre amigos, acercar distancias de tiempo ya que había casos de

padres que no hablaban por mucho tiempo con sus  hijos...” (J.A)

Los telecentros se instalaron en cinco cantones de las Provincias del Azuay
y Cañar en el sur del Ecuador: Cuenca, Girón, Santa Isabel, Pucará y
Azoguez, y uno en Estados Unidos, Nueva York (Queens), donde residen
muchos ecuatorianos, con la intención de buscar nuevas formas de man-
tener relación entre los que se quedaron y las personas que decidieron
migrar.

Aparte del acceso a Internet que brindan los telecentros, con costos
menores a los que ofrecen los ciber cafés del austro5, en estos lugares se
hace un acompañamiento al proceso comunicativo, sobre todo un aseso-
ramiento psicológico, dado el impacto y los efectos que puede causar el
encuentro entre familiares mediados por un ordenador.

“...También, mas allá de brindar servicio tecnológico, se busca acompa-
ñar el proceso comunicativo de los familiares de migrantes que es más
complicado y algo que no da los ciber cafés. Por ejemplo, brindar un ase-
soramiento psicológico para ver los efectos que estos nuevos medios están
provocando. Porque no podemos saber hasta que punto es bueno o es
malo” (ML, Cuenca).
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De igual manera en estos lugares se ofrece capacitación a las personas que
no saben usar el Internet, así como también se capacita en otros progra-
mas que tienen interés en aprender tales como Word o Excel. A decir de
los propios usuarios que han empezado a utilizar Internet como medio de
comunicación con sus parientes en el exterior, “es mejor porque no sólo
le escucho sino también le veo” como se observa en los gráficos adjuntos.

Del trabajo realizado con personas que utilizan el Internet, específica-
mente video conferencia, esta herramienta les produce unos efectos emo-
cionales y afectivos más fuerte que otros medios. La posibilidad de ver a
su “ser querido” a través de la pantalla hace que por un momento las fami-
lias se vuelvan a reencontrar y observarse mutuamente pese a la distancia.
Se produce una suerte de ruptura del sentido de distancia; la simultanei-
dad y la proximidad que permite el Internet a través del chat o la video
conferencia (tener la posibilidad de ver, escuchar y escribir) hace que aflo-
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Uso de video conferencia en telecentros de REDPAS

Fotos: Telecentro Cuenca



ren sensaciones de acercamiento que no se logra a través del teléfono o del
correo.

“da más seguridad y estabilidad emocional al verse a través de la cámara”
(M. M, Cuenca). 

“sí hubo cambios cuando se fue, se siente, porque de pronto fue algo que
había ese vacío y todo, pero a raíz de que ya empezamos a comunicarnos
por Internet, de pronto la persona no está físicamente, pero tenemos ese
contacto y es como que sigue aquí, porque  hablamos de todos los temas:
de la familia, de economía, de cosas triviales, de farras. Entonces sí, del
otro lado hay una pantalla, pero sí se siente lo que te transmite” (G. S,
Quito).

“en mi caso a veces coincidimos con mis hermanos y sobrinos... los
encuentro ahí, y como pones la voz, a veces hablas con más facilidad, o
mensaje va mensaje viene […] por ejemplo con mis hermanos mandamos
fotografías, ellos me envían, me es bastante útil” (VP, Madrid).

“en lo familiar está bien, porque a veces uno no se puede decir por telé-
fono, mejor uno se sienta y además se puede mandar alguna imagen, por
teléfono sólo se puede hablar y no le sientes”(AE, Madrid).

“estar viendo a tu niña es espectacular. Te asustas cuando no los ves. Pero
si lo ves más seguido te permite que no se pierda esa conexión de verlo
crecer, me parece buenísimo tener la video-conferencia” (BP, Madrid).

Como se señaló anteriormente, el proyecto se complementó con la insta-
lación en el 2002 del telecentro “Mitad del Mundo” en Estados Unidos.
Si bien este cumple los mismos objetivos que sus pares en el Austro, como
se definió anteriormente, cada telecentro tiene que poner atención en el
contexto en el cual se encuentra a fin de mantener ese “corazón local” que
señala Robinson. Así, el telecentro comunitario en Nueva York tiene
como objetivo:

“acoger y acompañar al migrante en sus diferentes necesidades en su pro-
ceso de adaptación a esta sociedad. Porque venimos de otra cultura, hasta
el idioma es diferente” (M.O, encargada del telecentro en New York).
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A decir de la encargada del centro, al uso de este medio hay que acompa-
ñarlo de una ayuda psicológica durante y después de la comunicación, ya
que si bien en el momento mismo de la comunicación florecen senti-
mientos alegres al ver a sus parientes, off line es un momento de emocio-
nes encontradas: 

“Con esto de la videoconferencia he podido percibir en la gente nervios,
se cogen las manos porque van a ver a los años a la familia. En algunos
casos la gente sale llorando. Cuando están haciendo la videoconferencia
se ríen porque comparten en ese momento lo que han hecho en esos días.
Bromean bastante para que se sientan bien los que están aquí y los que
están allá, para que se sientan bien ese rato. Pero salen de la video confe-
rencia y es una tristeza de la gente sobre todo de las madres que dicen “mi
hija tiene 15 años ya es todo una señorita” o otra decía “pero si mi hija
sólo tiene 30 años y está acabada”, o cuando les dicen “papá ven, mamá
ven… Por un lado, da mucha alegría ponerles en contacto, mucha satis-
facción que se puedan comunicar, pero por otro yo siento esa tristeza…”
(M.O, New York).

Conclusiones: 
telecentros más allá de la comunicación

Se ha querido demostrar aquí que la comunicación –para el caso del análi-
sis de las nuevas tecnologías de comunicación- es un pilar indispensable
para el mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones sociales transna-
cionales tanto a nivel familiar, organizacional y comunal. 

Todos los informantes que habían usado Internet mejoraron la comu-
nicación con sus parientes. “Aunque se fue tan lejos, nos vemos todos los
d í a s” es una frase en la cual se deja leer que el uso de NITC acorta la per-
cepción de la distancia y permite mayor fluidez comunicativa entre los
m i e m b ros de la familia. In c e n t i var el uso para migrantes y familiare s ,
como una política pública, permitirá que la figura de la familia transna-
cional tenga mayor interactividad comunicativa y se mantenga pese a la
distancia y al tiempo transcurrido por la ausencia de uno o más miem-
b ros del hogar. La posibilidad de usar herramientas multimedia (escu-
c h a r, ve r, escribir, enviar imágenes, etc.) hace que las personas tiendan a
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estar mayor tiempo conectados tratando de vivir cotidianamente en
ambos lados.

El proyecto llevado por REDPAS constituye una de las experiencias
más innovadoras en el país sobre uso de NTIC y migración el cual no sólo
modifica las formas tradicionales de comunicación6 sino que posibilita
que los lazos familiares y comunitarios se mantengan latentes pese a la dis-
tancia.

Sin embargo, es necesario pensar en las diversas potencialidades que
ofrece las nuevas tecnologías más allá de la comunicación mediada por
computadora, que hoy por hoy es el principal uso que se hace de Internet.

En efecto, es necesario pensar en las potencialidades de las NTIC, las
cuales deben ser aprovechadas y/o explotadas para que se logre pasar de
un uso exclusivo y único como herramienta de comunicación (correo
electrónico, chat, video-conferencia) a una vinculación de la conectividad
para el desarrollo comunitario para lo cual se requiere  impulsar el fomen-
to de telecentros o telecentrizar a los ciber cafés en zonas con alta y densa
migración7.

Como se vio anteriormente, los telecentros comunitarios son espacios
comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar y que sirven para
que las NTIC, especialmente Internet, sean puestas al servicio público
para incidir estratégicamente en el mejoramiento de las condiciones de
vida de individuos y poblaciones. Una política pública en esta área requie-
re no sólo de la implementación de dichos lugares, sino de mecanismos
de apropiación, uso social y con sentido de estos espacios por parte de las
comunidades locales. 

De esta manera considero que hay que fomentar el uso de las NTIC
para mejorar la comunicación, pero a su vez pensar en otros campos en los
cuales se puede y debe fortalecer el uso de Internet tal como lo están hacien-
do algunas instituciones en el campo educativo, económico y político. 

En el campo de la educación, tomando en cuenta las dificultades que
pueden enfrentar los ecuatorianos y ecuatorianas que desean ingresar a la
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7 E incluir en el Plan (y difundir la existencia) “Internet para todos”  que lleva adelante el Conatel
como política de masificación de uso de Internet a familiares y organizaciones de migrantes den-
tro de los beneficiarios. 



universidad en países extranjeros ya sea por cuestiones económicas o por
el asunto de su condición de legalidad o ilegalidad, el Internet es una
herramienta-instrumento que brinda soluciones a estas limitaciones, a
través de la educación virtual. Un ejemplo de este uso es el impulsado por
la Universidad Técnica de Loja, institución que ha abierto esta modalidad
de educación virtual para estudiantes que viven en el extranjero. En
España ya son más de 300 ecuatorianos/as que estudian por esta vía, en
Estados Unidos el número es similar, y en otros países de Europa está en
aumento8.

En cuanto a lo económico, hay interesantes propuestas encaminadas a
atender la demanda de cientos de familias que giran en torno a los flujos
de dinero enviados desde el exterior. En este sentido, Internet puede ser
aprovechado para el  envío de remesas a través de telecentros comunita-
rios. El grupo somos@telecentros está trabajando en esta dirección tratan-
do que el dinero no pase por tantos intermediarios y llegue a los familia-
res y a sus comunidades de manera directa evitando barreras, con los cos-
tos que esto implica, ya sea en términos de impuestos, cobros de envío,
tasas de cambio etc. El objetivo es que no sólo se canalice el envío de
remesas sino el intercambio de múltiples productos necesarios para los
miembros de la familia y la comunidad.  

En términos políticos es necesario impulsar el e-gobierno, específica-
mente se puede plantear el voto electrónico para los migrantes ecuatoria-
nos9. En esta línea existen ya algunas experiencias exitosas  que se pueden
llevar a cabo a bajos costos. Sólo falta la voluntad política para que esto
se pueda llevar a la práctica. Así, en las próximas elecciones presidenciales
del 2006 (que permitirá el voto de ecuatorianos en el extranjero) se podría
instalar la tecnología necesaria para brindar la posibilidad de voto electró-
nico en las embajadas del Ecuador.

Como se puede observar, existe un gran potencial en las NTIC que
pueden ser aprovechadas en beneficio de la comunidad de migrantes.
Estos antecedentes “tecnológicos” conllevan consecuencias “políticas”.
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8 “Universidad de Loja impulsará educación a distancia para emigrantes”. Loja, Diario El
Comercio, Viernes 12 de noviembre de 2004, Sección Migrantes en Línea (versión electrónica).

9 El e-gobierno va más allá de esta propuesta de voto electrónico y se refiere a formas de partici-
pación, veeduría y diálogo entre la ciudadanía y las autoridades (locales/nacionales) apoyadas en
las NTIC. 



Frente a la realidad migratoria, urge tomar acciones que redunden en un
fortalecimiento de las relaciones comunitarias y familiares, que a su vez
abran nuevas puertas para una mejor calidad de vida. En este sentido, es
necesario elaborar y aplicar políticas públicas a nivel local, nacional, y
transnacional con participación ciudadana, que promuevan el uso y acce-
so a las NTIC, de tal manera que estas nuevas tecnologías estén al alcan-
ce de todas y todos los ecuatorianos.
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