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Surgimiento del gobierno electrónico en la subregión

El uso de la Web como herramienta de gobernabilidad se inaugura en la
subregión andina a fines de los años noventa. En principio, como una
tendencia de apropiación del espacio virtual por parte de las autoridades
de turno, tanto de los gobiernos locales como de organismos autónomos
del gobierno central. Pero también en gran medida como una continua-
ción del proceso de digitalización de la gestión administrativa pública.

Portales como el del Distrito Metropolitano de Quito se crean a par-
tir del pedido del Alcalde de la ciudad, y del mismo modo se desarrollan
sitios Web gubernamentales de otros gobiernos seccionales como prefec-
turas y municipios de provincia. Los cuales desarrollan la arquitectura del
portal en función de la información que la autoridad desea difundir a la
ciudadanía, y poco a poco, para incorporar los servicios que la adminis-
tración pública está en capacidad de ofrecer en línea.

De este modo el surgimiento de gran parte de gobiernos electrónicos
se inicia de manera dispersa, no referenciada, siguiendo en muchos casos
el formato de un periódico digital con discursos unidireccionales y difu-
sión de propaganda y, la mayoría de las veces como dípticos informativos.

Sin embargo, esta primera oleada de gobiernos electrónicos empieza a
verse enmarcada por la aparición de las agendas de conectividad y de desa-
rrollo de la sociedad de la información. En abril del 2001 se lleva a cabo
en Québec la III Cumbre de las Américas de la OEA cuya finalidad es
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aprobar la “Declaración de Conectividad” para apoyar una Agenda de
Conectividad para las Américas.

En agosto del 2002, se realiza la Agenda de Conectividad para las
Américas1, basada en el Plan de Acción de Quito (diciembre 2001). En la
cual se proponen tres lineamientos generales: infraestructura/acceso, uti-
lización de la infraestructura y contenido. Aprobando que el acceso a las
nuevas tecnologías de información y comunicación es un medio para
reducir la brecha digital en las siguientes áreas: gobierno, educación,
salud, trabajo, derechos humanos, cultura, medio ambiente, agricultura,
negocios, infraestructura, información, economía y turismo.

Considerando que los elementos vitales para el desarrollo de las agen-
das de conectividad nacionales son: coordinación de la legislación de los
sectores de información y comunicaciones; equidad y universalidad en el
acceso a la información; transparencia, participación efectiva de la socie-
dad civil en el desarrollo del marco regulatorio; protección de la propie-
dad intelectual de la información de la nueva sociedad digital; mecanis-
mos de protección de la información; una industria de TIC competitiva
y; capacitación y entrenamiento en el uso de servicios TIC.

Sin lograr que las experiencias de gobierno en línea hasta el momento
implementadas se alineen a las políticas públicas producidas por las agen-
das digitales. Continuando con el diseño y desarrollo de iniciativas de
e-gobierno aisladas unas de otras y caracterizadas por la entrega de infor-
mación y servicios que no llegan al nivel transaccional.

En cambio, la primera y segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la
sociedad de la información realizadas en Ginebra 2003 y Túnez 2005,
producen una dinámica que da soporte no sólo a planificaciones regiona-
les sino también al desarrollo y aplicación de políticas públicas donde los
gobiernos electrónicos son tratados con especial atención.

En este contexto surge el Plan de acción sobre la sociedad de la infor-
mación de América Latina y el Caribe eLAC2007, en el cual se proponen
algunas metas con respecto a los gobiernos locales y digitales:
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Sección A. Acceso e inclusión digital, meta gobiernos locales

• “Conectar a Internet por lo menos a la mitad de los gobiernos locales
urbanos y a un tercio de los gobiernos rurales, asegurando la capaci-
dad del personal en materia de TIC en los gobiernos locales. Para
mediados de 2007.

• Alentar la sinergia en la provisión de servicios, incluyendo la provisión
de servicios digitales o analógicos, apoyando a proveedores nacionales
de TIC, aplicaciones y contenidos entre los gobiernos locales y nacio-
nales. Para mediados de 2007.

• Promover programas de capacitación en TIC para funcionarios públi-
cos locales. Para mediados de 2007.

• Estimular el desarrollo de información local y el acceso a ésta, consi-
derando lenguas locales e indígenas y las necesidades de la población
con discapacidades. Para mediados de 2007.

• Difundir modelos de acceso a las TIC en zonas alejadas o rurales, con
la finalidad de impulsar su adopción para optimizar la gestión de los
gobiernos locales, así como la mejora competitiva de la oferta produc-

tiva local.” 2

Sección C. Transparencia y eficiencia públicas

• “Crear y/o fortalecer medios de intercambio sobre servicios de
gobierno electrónico, tales como la Red de gobierno electróni-
co de América Latina y el Caribe (REDGEALC), desarrollan-
do cooperación regional para la transferencia de tecnologías,
plataformas, aplicaciones y programas informáticos, así como
sus correspondientes conocimientos, habilidades y mejores
prácticas. Para mediados de 2007.

• Construir un grupo de trabajo para elaborar una agenda de
prioridades para la implementación de estándares de interope-
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rabilidad de servicios gubernamentales electrónicos. Pa r a
mediados de 2007

• Promover la integración electrónica de los sistemas de adminis-
tración pública a través de ventanillas únicas para mejorar la
gestión de los trámites y procesos intragubernamentales. Para
mediados de 2007.

• Coadyuvar al uso de la firma electrónica/firma digital en las
gestiones gubernamentales, tanto por parte de los funcionarios
y servidores públicos como por los ciudadanos. Para mediados
de 2007.

• Promover la adopción de modelos de seguridad y preservación
de la información en todas las instancias del gobierno con el
objetivo de generar confianza en la información digital admi-
nistrada o brindada por el Estado. Para mediados de 2007.

• Promover la adopción o desarrollo de medios de pago electró-
nico con la finalidad de incentivar el uso de las transacciones
electrónicas con el Estado. Para mediados de 2007.

• Fomentar mecanismos de contratación electrónica en el gobier-
no. Para mediados de 2007.

• Promover la creación de mecanismos de estandarización y con-
solidación de la información georeferenciada, con el objeto de
que el gobierno y el sector privado cuenten con herramientas
para la toma de decisiones. Para mediados de 2007.”3

En términos generales, la creación de gobiernos electrónicos en la re g i ó n
responde, por una parte, a una tendencia global de desarrollar una pre-
sencia en línea de las instituciones del Estado y; por otro lado, son el
p roducto de una serie de declaraciones mundiales y regionales sobre
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cómo incorporar a los gobiernos y sus ciudadanos a la sociedad de la
información, donde los gobiernos electrónicos juegan un rol import a n-
te en el desarrollo de experiencias de e-participación, e-democracia y e-
i n c l u s i ó n .

En el caso ecuatoriano, tanto la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información como el eLAC 2007 han constituido las bases para la
actual planificación del programa de gobierno en línea. En el sitio Web
del CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) el programa
de gobierno en línea se describe en los siguientes términos:

“El Plan de Acción de la Primera Fase de la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información, CMSI, establece que los gobiernos deben
dirigir la formulación y aplicación de las ciber-estrategias nacionales,
orientadas al futuro y sostenibles. El sector privado y la sociedad civil en
diálogo con los gobiernos, tienen una importante función consultiva en
la formulación de esas ciber-estrategias nacionales”4.

Y propone como proyecto desarrollar la estrategia de gobierno electróni-
co que tiene como objetivo “Establecer criterios y parámetros bajos los
cuales se llevará a cabo el desarrollo de una política de gobierno electró-
nico (e- Gov) que transformará la visión del Estado y de su relación con
los ciudadanos. Este documento servirá para orientar todos los esfuerzos
de transformación y de acción estatal a servir cada vez mejor al ciuda-
dano”.5

El rol “c o n s u l t i vo” de sociedad civil y empresa privada en la constru c c i ó n
de las ciber-estrategias y no de co-participación y de posibilidad real de toma
de decisiones, explica de alguna manera qué tipos de gobiernos electrónicos
se están privilegiando en la región, quiénes son los actores y los decisore s
públicos y por qué estos modelos no están generando experiencias de part i-
cipación ciudadana. La visión regional sobre GE se filtra a nivel nacional
manteniendo una estructura ve rtical de construcción de lo público. 
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Sin embargo, esperamos que procesos como la Nueva Estrategia de la
Sociedad de la Información en el Ecuador, se conviertan en nuevos mode-
los de construcción de la cosa pública, donde se pueda pasar del rol “con-
sultivo” a la facultad de tomar decisiones e incidir en el diseño, imple-
mentación y monitoreo de las políticas públicas.

De estos consensos también hemos heredado que los estados asuman el
acceso y la conectividad como responsabilidades gubernamentales. Así en
términos nacionales, el Estado busca alianzas con la empresa privada para
o f recer acceso y conexión a las poblaciones más alejadas y desprotegidas, a
través de sistemas de subsidios y/o préstamos que incentiven a los opera-
d o res de telecomunicaciones a inve rtir en zonas poco (o no) re n t a b l e s .

Pero a nivel local, en el momento de diseñar el proyecto de gobierno
electrónico, no se toman en cuenta factores de acceso, conectividad y alfa-
betización informacional de la población a la que se quiere ofrecer el GE,
marginando a la mayoría de los ciudadanos como beneficiarios finales.
No existen campañas de capacitación y promoción de GE que incluyan,
por una parte las posibilidades de acceder a las tecnologías y a la conecti-
vidad y, por otro lado, a formarse en el uso de la tecnología y de los ser-
vicios e información en línea que se les ofrece.

¿Cuál es el papel del ciudadano dentro de este nuevo espacio 
de gobernabilidad?

Primero es necesario conocer si el sujeto es tratado como ciudadano o
como usuario en el contexto de los proyectos de gobierno electrónico.

Los niveles de presencia consolidada e interactiva logrados por los
casos analizados de GE nos indican que se trata de una visión todavía
basada en el sistema comunicacional, donde la Web es tratada como un
medio de comunicación más y no como un espacio de interacción de dos
vías, y donde los sujetos apenas producen contenidos.

A pesar de incorporarse servicios en línea, es importante cuestionarse
de qué manera estos servicios colaboran al fortalecimiento de la democra-
cia, a la participación ciudadana. Parece ser que la visión implementada
por el gobierno electrónico incorpora a las personas más a las lógicas de
las audiencias que a las lógicas de ciudadanos como beneficiarios de ser-
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vicios públicos, puesto que la comunicación no es identificada como un
derecho y un recurso de construcción de ciudadanía.

De hecho, es válido preguntarnos cómo está siendo utilizado el espa-
cio virtual por las autoridades, qué papel juega la comunicación guberna-
mental en el proceso de gestión política del GE.

Como hemos visto, el sitio Web tiene dos objetivos primordiales: infor-
mar y ofrecer servicios. Si analizamos qué se informa y de qué modo está
diseñada la exposición de la información en la pantalla, podremos deter-
minar qué tipo de comunicación gubernamental se está pro d u c i e n d o. 

En el caso de la investigación de Venezuela, de los 29 sitios Web ana-
lizados se encontró que los contenidos dominantes son de carácter infor-
mativo y se publica la información más importante de la institución a
modo de cartelera (Gonzalo 2006).

El estudio de Bolivia indica que se incluyen planes y programas del
gobierno municipal, información sobre trámites e información sobre las
características del Municipio (Ugarte 2006).

En el caso de Colombia se ofrece información sobre el Municipio,
dependencias, programas, normativas, hojas de vida de funcionarios y
directivos, información relativa a rendición de cuentas (que según los
Veedores no es completa ni actualizada) y existen espacios para recibir
sugerencias y reclamos que son respondidos con eficiencia (Paz 2006).

El sitio Web investigado en Ecuador se produce en el sitio Web que se
refiere al Alcalde, al Municipio, a la ciudad, al turismo, a noticias, enlaces
y banners (Albornoz 2006).

En términos generales, la información desplegada en estos casos de
gobierno electrónico se limita a informar unidireccionalmente sin reco-
nocer la importancia de la comunicación como recurso de empodera-
miento de ciudadanía. Pero la existencia de los sitios Web con informa-
ción actualizada veraz y oportuna, para una de las investigadoras, puede
enviar el mensaje al ciudadano de que se trata de un gobierno abierto,
transparente que ofrece información y rinde cuentas.

Así, informar adecuadamente implicará:

“ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar en el proceso de for-
mulación de de las políticas públicas y ampliar sus oportunidades de esco-
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gencia política […] El acceso a la información pública desde la óptica
democrática también implica que las autoridades electas y las institucio-
nes representativas estén al alcance de los ciudadanos y rindan cuentas”
(Chamorro, 2005). 

Si lo que se informa puede delinear estas posibilidades de participación
ciudadana, el “modo” en que se informa también puede inhibir dichas
posibilidades. El diseño de la interfaz al no utilizar herramientas interac-
tivas de doble vía excluye al ciudadano de los espacios en dónde partici-
par de manera pública socializando sus contenidos con una comunidad
de personas; configurando la relación entre el usuario y la interfaz (en este
caso el GE), destinándolo a actuar en solitario frente a la pantalla, bien
para informarse o para interactuar en los servicios que utiliza, y no per-
mitiéndole agruparse virtualmente con otros usuarios en torno a temas o
inquietudes de interés ciudadano.

Niveles de e-participación en la Subregión

El auge de gobiernos electrónicos de los últimos años ha permitido a
Naciones Unidas en su Reporte global de preparación para gobierno elec-
trónico (2005) desarrollar el índice de e-participación. 

Los parámetros para poder evaluar la e-participación se basan en ini-
ciativas de calidad sobre e-información, e-consulta y e-toma de decisio-
nes. Y sobre cada una de estas pautas Colombia y Venezuela constan entre
los primeros 36 países del mundo.

E-información se refiere a la relevancia y calidad de la información des-
plegada en los Web sites, tales como políticas, programas, leyes, manda-
tos y documentación pública. Igualmente trata sobre las herramientas y
espacios destinados a promocionar la participación de los ciudadanos,
como uso del correo electrónico, notificaciones vía e-mail, uso de la infor-
mación pública en temas clave, foros de ciudadanos y grupos de noticias.

E-consulta constituye el uso de las TIC para promover acceso e inclu-
sión, bien a través de informar a los ciudadanos cómo utilizar las nuevas
tecnologías para proporcionar al gobierno sus propias opiniones, deseos o
necesidades; bien para proveer de espacios donde los ciudadanos puedan
expresarse frente a las autoridades. Los servicios más frecuentes son: pro-
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mover la participación ciudadana en la discusión de temas claves para la
comunidad, invitar a la ciudadanía a conocer la agenda de gobierno, soli-
citar la participación en encuestas y votaciones sobre temas de interés,
habilitar las herramientas tecnológicas en línea para votar en línea y los
link a la documentación pertinente, e informar a los ciudadanos las posi-
bilidades de participación en línea.

E-toma de decisiones consiste en el uso maduro de las TIC y del gobier-
no electrónico hacia una verdadera e-democracia, generando una apropia-
ción del espacio público por parte de todos los sectores de la sociedad, lle-
gando a la toma de decisiones por parte de todos los actores involucrados.
Esta es la herramienta clave del GE para promover la inclusión. Los ser-
vicios más utilizados son: peticiones en línea, indicadores de cómo el
gobierno incorpora las opiniones de los ciudadanos, aplicaciones electró-
nicas que permitan acusar recibo de las comunicaciones enviadas por los
ciudadanos y una copia de qué comunicación se recibió, por quién, el día
y la hora de recibo y el tiempo estimado de respuesta.
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Fuente: United Nations. Global E-government Readiness Report

E-information E-consultation E-decision-making Total
67-100 percent

United Kingdom 85 75 67 75
Singapore 90 75 58 74
United States 80 70 54 68

34-68 per cent
Canada 80 65 54 65
Rep. of Korea 85 60 58 65
Mexico 70 60 42 57
Australia 75 45 50 54
Estonia 75 43 29 46
Chile 75 30 42 44
Colombia 65 40 33 44
Sweden 80 30 33 44
Belgium 60 33 29 38
Brazil 75 28 21 37
Malta 60 20 42 36
Norway 65 13 29 30
Hungary 50 25 17 29
Ukraine 50 18 25 27
Poland 45 20 21 26
Mozambique 35 30 8 25
Indonesia 35 18 17 21
Turkey 40 15 17 21
Guatemala 30 18 17 20
Honduras 40 18 8 20
Panama 50 13 8 20
Mongolia 30 18 13 19
Kazakhstan 25 15 8 15
China 35 8 8 14
Slovakia 30 10 4 13
El Salvador 40 0 8 12
Greece 25 8 8 12
India 30 3 13 12
Kyrgyzstan 15 10 13 12
Russian Fed. 25 0 17 11



A nivel mundial sólo 3 países se encuentran entre el 67 y 100 por ciento
de e-participación, y tan sólo Colombia y Venezuela se encuentran entre
el 34 y 66%.

Por tanto, los niveles de e-participación son muy bajos a nivel regio-
nal, Ecuador, Perú y Bolivia ni siquiera alcanzan el 34 %. De modo que
a pesar de la tendencia a desarrollar gobiernos electrónicos en la
Comunidad Andina en los últimos años, estos no están produciendo
mejoras relevantes en la información que ofrecen, las consultas que reali-
zan, ni como herramientas de toma de decisiones.

Conclusiones

Los gobiernos electrónicos en la subregión Andina han superado el nivel
de presencia emergente (difusión de información institucional) y de pre-
sencia consolidada (difusión de información ampliada: regulación, trámi-
tes en línea y otros). Se encuentran en la fase de presencia interactiva (se
puede realizar consultas, contactar a los funcionarios públicos), pero no
han alcanzado la presencia transaccional ni la participativa.

Consideramos que todavía existe un modelo vertical de la construc-
ción de la “cosa pública”, las políticas públicas todavía están concentradas
en el acceso y la conectividad. Las alianzas entre sectores para mejorar los
niveles de penetración de acceso aún se limitan al gobierno y a la empre-
sa privada, por ejemplo, proyectos de conectividad en zonas no rentables
a través de subsidios o préstamos estatales. Caso PROMEC en Ecuador.

Existe una ausencia masiva de campañas de promoción y capacitación
de los proyectos de gobierno electrónico y de las políticas públicas exis-
tentes -caso Internet para Todos/ Ecuador-. (Puntos de acceso a la infor-
mación, usos y apropiaciones de la aplicación). Se maneja un enfoque del
ciudadano como usuario, se trabaja todavía bajo la lógica de las audien-
cias y no desde prácticas de construcción de ciudadanía. Y la comunica-
ción se entiende como un servicio y no como un derecho (como un recur-
so de empoderamiento de ciudadanía), como consecuencia, los espacios
de comunicación todavía son mediados (bien por las autoridades, bien
por los medios de comunicación).
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Los públicos de la e-política y de la e-participación todavía son los
propios gobiernos, los medios de comunicación, los grupos de interés y,
al final, el público en general. Puesto que la e-participación se inicia con-
dicionada por el nivel de alfabetización (tradicional e informacional), por
los recursos económicos (costos de acceso), por el desconocimiento de la
existencia del GE, por el miedo a la tecnología (problema generacional). 

A nivel regional los cambios institucionales están siendo menos anali-
zados que las innovaciones tecnológicas como componentes determinan-
tes de la sociedad de la información. 

La participación en los estudios de caso

Caso colombiano

“Para lograr el impacto positivo de proyectos de gobierno-e, también es
necesaria la existencia previa de un proceso maduro de participación real
y efectiva y una experiencia de interlocución, deliberación y participación
activa en la toma de decisiones públicas” (Paz 2006).

Caso boliviano

Se enfoca más bien a la oferta de servicios y a la mejora de la gestión
administrativa. “El Municipio de la Paz tiene como estrategia comunica-
cional al sitio Web, que sienta las bases para organizar un gobierno elec-
trónico, con lo que se aumenta la eficiencia en la administración y se
mejora la realización de trámites para el ciudadano” (Ugarte 2006).

Caso venezolano

“El gobierno electrónico venezolano no propicia la democracia participa-
tiva y democrática, puesto que sus contenidos y niveles de participación
no viabilizan la propuesta, no facilitan los canales, no establecen los puen-
tes necesarios entre el gobierno electrónico y las comunidades, no lo
divulga lo suficiente entre sus espacios, como por ejemplo los Infocentros,
considerados la primera piedra del gobierno electrónico” (Gonzalo 2006). 

Belén Albornoz
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Caso ecuatoriano

“Es necesario estudiar por qué los mecanismos de participación desarro-
llados por el Municipio no son apropiados por la ciudadanía. Hace falta
analizar si estos mecanismos no son de conocimiento popular o no han
sido validados por la propia comunidad. O, si efectivamente no funcio-
nan porque no se ha desarrollado una ciudadanía articulada capaz de
interlocutar con el decisor público” (Albornoz 2006).
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