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Actualmente el capitalismo define la mayoría de las relaciones 
económicas, laborales y sociales del sistema internacional. De 
tal modo que las identidades en México y América Latina se 
organizan cada vez menos en torno a los símbolos nacionales; 
la actual sociedad, a la que podríamos calificar como posmo
derna, se forma a partir de esquemas estandarizados. Los me dios 
de comunicación masiva tienen un papel importante en esta 
conformación de una nueva cultura e identidad global a partir 
de los modelos de consumo.

Los principales grupos hegemónicos, aprovechando el po der 
de estos medios de comunicación, echan mano de ellos para 
lograr el control de la opinión pública y llevar a la sociedad a 
un estado acrítico a través de la persuasión de masas; lo hacen 
a partir de las siguientes funciones, tal como son planteadas 
por Lazarsfeld y Merton:1 

•	 Asignación	de	status:	los	medios	masivos	de	comunicación	
confieren status a acontecimientos y personajes públicos, otor
     gándoles prestigio y legitimando su autoridad. 

1 Paul Lazarfeld y Robert K. Merton, “Comunicación de masas, gusto popular y 
acción social organizada”, en Heriberto Muraro [comp.], La comunicación de masas 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977, p. 4. En http://www.perio
dismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/archivos/lazarsfeld_merton.pdf.
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•	 Imposición	de	normas	sociales:	la	publicidad	ejerce	presión	
para crear una moralidad única, reafirmando normas sociales 
y denunciando a la vista del público desviaciones a dichas 
normas.

•	 Disfunción	narcotizante:	no	responde	a	los	intereses	de	una	so		
ciedad moderna tener grandes masas de población política
mente apática e inerte. 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la vida coti
diana ha creado un imaginario tecnológico, el cual repercute 
en las experiencias y las relaciones de los individuos con la 
sociedad. “En este enfoque asumimos que el uso de tecnolo
gías como la Internet o los celulares no es la relación pragmá
tica con un objeto, sino con el universo de representaciones 
culturales con las cuales esa tecnología se articula”.2

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(tic) son instrumentos que, como bien dice su nombre, son 
empleados para informar y comunicar a una población que 
tenga acceso a ellos. Pueden ser herramientas que nos permi
tan alcanzar la democracia del conocimiento. Entre estas nue
vas tecnologías consideramos la telefo nía móvil, la banda 
ancha,Wi Fi, ordenadores personales, In   ternet, etcétera.

nuestro interés se enfoca principalmente en el estudio de 
las tic, la manera en que se han convertido en parte natural del 
paisaje y su relación con la gente común, así como la interac
ción a partir de las denominadas redes sociales on-line, que 
presuntamente satisfacen necesidades que no se encuentran 
off-line. Se crean nuevos caracteres identitarios que traspa
   san las fronteras al no precisar de una cultura nacional o local 
para la interacción, dando como resultado relaciones de ca  
rácter global. 

2 Dan Adaszco, “Redefinición de las esferas pública y privada a partir de la 
ampliación del uso de Internet”, citado por Rosalía Winocur, Robinson Crusoe ya tiene 
celu lar, México, Siglo xxi, 2009, p. 19.
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En tal sentido pensamos que las comunidades indígenas 
no han sido ajenas a esta nueva forma de sociabilidad, dado 
que algunos programas por parte del Estado y algunas univer
sidades, enfocados en una idea particular de desarrollo y pro
greso, han implementado mecanismos de acceso y vínculo entre 
las comunidades indígenas y las tic. Para este trabajo rea     liza re
mos un análisis de algunos de estos programas que buscan inte
   grar las tic a las comunidades indígenas, analizando los propó
sitos que persiguen y el comportamiento de las comunidades 
indígenas, la relación que establecen con las tic, los usos parti  cu
    lares que se le dan a éstas y, en algunos casos, los motivos que 
originan su rechazo. 

Existen en efecto comunidades indígenas que han aceptado 
el uso de las tic, no sólo integrándolas a su sociedad, sino apro
  piándose de ellas y reinventándolas, en un ejercicio de empode
 ramiento; por otro lado también es posible observar casos con
trarios, donde las tic se convierten en un medio de dominación 
neocolonial por parte del Estado y de la In  dustria Cultural, en 
cuyo caso los individuos, deslumbrados por la cultura global, 
pueden rechazar su propia identidad colectiva.

Es menester dejar en claro que el acceso a las tic por par
te de las comunidades indígenas no es exclusivo de proyectos 
universitarios o estatales: en algunos colectivos la integración 
se da a través de la influencia que reciben los migrantes fuera 
de su comunidad, y adoptan esta tecnología para mantenerse 
en contacto con sus familias. Otro de los agentes a considerar 
son las personas ajenas a la comunidad, ya sean nacionales o 
extranjeras, que al entrar en contacto con los indígenas les com
   parten el conocimiento y uso de estas tecnologías.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon te rrey 
(itesm) fundó después del 2002 los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje a lo largo de todo el país, donde comunidades in  
dí   genas, a través de Internet, tienen acceso a la educación y la 
salud. El itesm buscó satisfacer la demanda de formación su 
   perior a bajo costo. Para el 2004, en el Primer Congreso Vir tual 
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Latinoamericano de Educación a Distancia, se mencionan los 
logros que han tenido los cca del itesm, sin embargo ya no 
se habla de comunidades indígenas.

Continuemos con el análisis de los lineamientos de Apoyo 
a Proyectos de Comunicación Indígena, de la Comisión na  cio
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi)3 cuyos 
acuerdos fueron recientemente modificados y publicados en 
el Diario Oficial el 16 de marzo del 2011. Estos proyectos 
en principio buscan incorporar a las comunidades indígenas 
al desarrollo económico, social y cultural del país a través del 
acceso a los medios de comunicación y a los servicios de tele
 comunicación. 

Los acuerdos modificados pretenden impulsar acciones de 
respeto, preservación, recuperación, conocimiento y difusión 
de sus saberes tradicionales, de sus cosmovisiones, y la histo
ria de sus pueblos; así como temáticas de interés social para 
los pueblos indígenas como la migración, medio ambiente, 
educación, salud, perspectiva de género y derechos de las cul
turas existentes en el país. Para ello, promueven la capacitación 
de comunicadores indígenas y el uso de sus lenguas maternas 
en los medios impresos, electrónicos y cibernéticos, así como 
la creación de programas de radio y televisión con pro  ductores 
indígenas y la elaboración de material impreso coor  dinado por 
editores indígenas.

Los objetivos descritos se sintetizan en los apoyos a las vertien
tes que aquí se señalan: […] Guión, producción y realización de 
cápsulas de video o audio en lengua indígena o de manera bi 
 lin   güe, para TV o radio, con duraciones de 3 a 5 minutos cada una 
[…] Producción de realizaciones en video o audio en lengua indí
    gena o de manera bilingüe para TV o radio, de 15 y 30 mi  nutos 

3 Esta Comisión tiene como objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fo 
mentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones 
públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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cada uno […] Producción y edición de publicaciones (li  bros y re     
vistas) en lengua indígena o de manera bilingüe […] Dise ño, 
realización y difusión de páginas de Internet en lengua indígena 
o de manera bilingüe […] Talleres o cursos de forma ción en co   mu    
nicación que fortalezca las capacidades y desarrollo de comuni
    cadores indígenas, según sea la vertiente.4

Las organizaciones indígenas que desean contar con el 
Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena deben, en 
principio, acreditarse como organizaciones legalmente cons
tituidas y con un padrón de integrantes, ser miembros de los 
pueblos y comunidades indígenas de México, para lo cual de 
 berá estar reconocido y validado por una autoridad tradicional 
comunitaria. Registrar sus proyectos audiovisuales, impresos 
y de Internet en legua materna o bilingües, así como presentar 
una serie de documentos como credenciales oficiales, compro
bantes de domicilio, curp, curriculum, carta compromiso en la 
que se autorice a la cdi a difundir sin costo para ésta el mate
rial producido, entre otros.

La Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en su dictamen toma en cuenta la interculturalidad 
de los proyectos y en los casos de producción deberán abor
dar temáticas que se deriven de estos cuatro rubros: cultura, 
sociedad, derechos y medio ambiente. De esta forma, los mon
 tos5 que se brindan son para el apoyo a la producción de 

4 Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena 2011, Diario Oficial de la 
Federación, segunda sección, miércoles 16 de marzo, 2011. En http://www.cdi.gob.
mx/index.php?option=com_content&view =article&id=1613.

5 Los montos van desde el apoyo en audio de 2 mil pesos para la realización 
de una cápsula que dure no más de cinco minutos hasta los 10 mil pesos para una 
serie de cinco programas de treinta minutos cada uno. Para la producción de video 
el presupuesto es de 10 mil pesos por una cápsula de cinco minutos máximo hasta los 
200 mil pesos por tres programas de treinta minutos y se apoyará sólo a organizaciones 
indígenas que acrediten capacidad de realización. Se verificará calidad de producción 
y edición para su difusión. Para el apoyo editorial se manejan cifras que no rebasen 
los 140 mil pesos. En el caso de Internet el apoyo máximo del diseño por página Web 
es de 15 mil pesos, para el mantenimiento, actualización y actividades de soporte que 
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cápsulas de audio y video, así como programas; edición, pro
ducción y difusión de publicaciones impresas de manera pe   rió
  dicas y la realización, diseño y construcción de páginas Web 
originales o innovadoras. Todos en lengua indígena o de ma 
   nera bilingüe.

Como resultado a estos programas en el Informe del 20106 
se notifica la instalación de Centros Comunitarios Digitales 
en 18 delegaciones de las localidades indígenas más remotas 
donde participa el Programa EMéxico. Además se crearon 
sitios Web en apoyo a la identificación de lenguas indígenas, 
se construyó un sistema de información producido por comu
nicadores indígenas y se impulsó la difusión de materiales 
vinculados a los pueblos y comunidades indígenas. Y hacen 
especial mención al avance del programa televisivo que se 
transmite por Internet: “México Indígena TV”.

En los 653 municipios indígenas donde el Programa cuenta con 
infraestructura, se encuentran instalados 308 ccd, gracias a los 
cuales la población tiene acceso a computadoras y otras herra 
mientas tecnológicas (como Internet, correo electrónico y diver 
sos programas de cómputo), que permiten incrementar el nivel 
de comunicación y vida de las comunidades […] En este pe   rio  do, 
han asistido a los ccd 37 553 usuarios, en su mayoría jóvenes 
entre 10 y 19 años de edad.7

Este tipo de proyectos, muchas veces desarrollados sin 
consultar las necesidades de las comunidades indígenas, se 
enfrentaron a una serie de obstáculos para poder lograr sus 

propongan cambio de contenidos de forma mensual pe  riódica por lo menos en un 
semestre y ampliándose de manera voluntaria a un año de la página Web, el apoyo será 
de 65 mil pesos.

6 Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Acciones de 
Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Informe 2010, Méxi
co, CDI, 2011. En http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=178&Itemid=18, p. 284.

7 Ibid.
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objetivos, como son: los prejuicios que tenían y aun conser
van algunas comunidades indígenas respecto al posible 
impacto negativo de las tic en las pautas culturales y sociales, 
las diferentes cosmovisiones de tiempo y espacio entre las so  cie
 dades indígenas y la sociedad global, los elevados costos de 
la infraestructura tecnológica, asociados al aislamiento geo
gráfico, y la expansión de las tic que es orientada hacia la ló    
gica del mercado y el consumo por parte de la globalización.

Otros obstáculos con los que se encuentran en el camino 
son un bajo nivel de alfabetización y la existencia de más de 
sesenta lenguas indígenas, además de sus variantes. Es preci
so tomar en cuenta que estos proyectos están diseñados en cas
      tellano, que las capacitaciones para el manejo de las tic se dan 
en esa lengua, que una tercera o cuarta parte de la población 
indígena no domina bien. Recordemos además que en el mun
   do cibernético al que acceden predomina el inglés, dificultando 
aun más el acceso a las telecomunicaciones.

Una vez lograda la inserción de las tic en las comunidades, 
estos proyectos buscan promover  la historia y la cultura indí
gena a nivel global y por ende, el reconocimiento y empatía de 
la sociedad global hacia los pueblos indígenas y sus deman
das, como la autogestión política, económica, cultural, educativa 
e informática; buscan también el aumento del capital social 
de las comunidades y acrecentar la incorporación de tecnolo
 gía para una alfabetización informática en la educación bási
ca. Isabel Hernández y Silvia Calcagno8 para el 2003 ya visua
lizaban los beneficios y consecuencias de la relación de las 
tic con las comunidades indígenas:  

Es preciso focalizar el análisis en […] los procesos migratorios 
que definen diferencias entre grupos e individuos indígenas con 

8 Funcionarias de la División de Población del Centro Latinoamericano y Cari  beño 
de Demografía (celade) de la Comisión Económica para América Latina (cepal), nacio    
nes Unidas.



172 Ricardo Ramos Gutiérrez   

respecto al nivel educativo, de conciencia étnica y sentido de 
pertenencia, posibilidades de inserción en actividades no tradi
cionales y en la aceptación o rechazo de los medios digitales de 
información y comunicación. En algunos casos, intelectuales, diri     
gentes y organizaciones indígenas han visto en las tic una va   liosa 
oportunidad para trascender el nivel local y alcanzar pre  sen  cia re 
 gional, nacional e internacional. En forma rápida y efi  ciente se han 
apropiado de la tecnología digital en la que recono cen potencia
lidades para fortalecer sus procesos políticoorganizativos, de 
comunicación, revitalización lingüística y cultural. Para     lelamente, 
otros sectores indígenas levantan voces que denun cian a las tic 
como una nueva forma de injerencia de la sociedad na  cional que 
busca sumar a las comunidades al consumo informá tico pautado 
desde intereses ajenos.9

Es normal ver que la tecnología evolucione aun en las 
comunidades indígenas, pasando de los medios de comunica
ción como la radio, la prensa y la televisión, a las más nuevas: 
el video, el teléfono celular e Internet. La permeabilidad cultu  ral 
y la apropiación tecnológica son puntos claves para la compren
sión de esta investigación. Pues ante el desarrollo de programas 
oficiales y educativos, cada vez más comunidades indígenas se 
están organizando para obtener aparatos, redes y los servicios 
necesarios para atender sus ne  ce  sidades de información y co 
 municación. Comparemos las siguientes citas:

Hasta los últimos meses de gobierno del pri (fines del 2000) 
[…] la existencia de un proyecto a nivel nacional en materia de 
cómputo encaminado a auxiliar a las comunidades más pobres 
del país también fue inexistente. Estas limitantes, relacionadas 
con un temor de parte de las autoridades por dotar de medios 
educativos a los mexicanos de escasos recursos, explica por qué 

9 Isabel Hernández y Silvia Calcagno, “Los pueblos indígenas y la sociedad de 
la información en América Latina y el Caribe: un marco para la acción”. En http://
www.redistic.org/brecha/es/18__CEPAL.html (fecha de consulta: 24 de agosto, 2011).
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México […] tiene uno de los índices de computadora/educando 
más bajos de América Latina.10

La Dirección de Comunicación Intercultural tiene como fina
lidad establecer una plataforma de acción que permita divulgar 
información para y sobre los pueblos indígenas, así como crear 
espacios de interacción de las comunidades indígenas y de éstas 
con la sociedad en general. Los eventos de difusión realizados 
hicieron de la interculturalidad un encuentro permanente de reco
 nocimiento de los valores que identifican a los pueblos indí
genas del país.11

En la primera cita, la de Gómez Mont, se aprecia el poder 
que tiene la educación y cómo el Estado limita a las poblacio
nes marginadas de ella debido a que la escuela es un instru
mento que reproduce normas de comportamiento social, por 
eso generalmente es vista como un medio carente de ideología; 
pero las escuelas no sólo enseñan a la sociedad a ser sumisa 
y obediente, también tiene la capacidad de preparar a los inte
       lectuales para explotar a las masas, y a las masas se les da la 
capacidad de liberarse.

Sólo diez años después, el Estado ya promueve la divulga
ción de la información para y sobre los indígenas como un 
proyecto intercultural, que desde su plataforma procurar no 
caer en un programa con tintes indigenistas, permitiendo así 
el uso autónomo de las tic por parte de las comunidades 
indígenas. Es preciso comprender que existe una gran falta de 
documentación sobre los procesos de apropiación de las tic, 
las cuales se han vuelto parte natural del entorno. 

10 Carmen Gómez Mont, “El desafío de Internet ante la construcción de los usos 
sociales: el caso de las comunidades indígenas mexicanas”, Coloquio Panamericano 
“Industrias Culturales y Diálogo de las Civilizaciones en las Américas”, Montreal, 2002. 
En http://www.er.uqam.ca/nobel/gricis/actes/panam/Gomez.pdf, p. 5 (fecha de con sul ta: 
25 de agosto, 2011).

11 Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas: 
Informe 2010, p. 399.
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Las tic han sido el medio y las herramientas para conservar 
su memoria, impulsar la venta de sus productos y por ende 
la producción; y sobre todo, forjar relaciones sociales a nivel 
regional, nacional e internacional. Una de las principales ra  zo    
nes por las cuales los indígenas se niegan a aceptar esta tec
nología es porque en sus comunidades autónomas se buscó 
implementar programas de educación oficial por parte del 
Estado. Estas comunidades indígenas sólo están dispuestas a 
la apropiación de las tic si éstas responden a sus de  man  das 
de uso.

Anteriormente mencionamos la influencia que reciben los 
migrantes de las tic y cómo llevan esta tecnología a sus luga
res de origen; este tipo de interacción nos permite observar 
y conocer cuáles son los primeros acercamientos y usos utili
tarios que se les da a las tic. La Internet, el correo electrónico 
y las webcams se vuelven puente de comunicación entre los 
migrantes y sus familias. Esto se debe a los bajos costos en com
  paración con las tarifas telefónicas de larga distancia y las bon
dades de compartir fotografías, videos y audio.

Debemos comprender que ante los índices de analfabetis
mo, no todas las personas tienen un contacto directo con esta 
tecnología, su relación es a partir de intermediarios que la saben 
manipular y conocen el castellano, de escribanos mo  dernos que 
redactan las cartas o los mensajes de algún servidor de chat, así 
como la asistencia de escaneo o transferencia de imágenes. El 
uso del correo electrónico también es un apoyo para las comu
     nidades en negocios para la compra y venta de mercancías.

En lo referente a las páginas Web visitadas, la primer 
inquietud de los indígenas tiene que ver con temas de derechos 
humanos, y con lo referente al conflicto del ezln, ya que esta 
información no llegaba de manera objetiva a sus comunidades. 
Esta facilidad de comunicación causó inquietud e interés por 
parte de la población para empezar a crear sus propias pági
nas Web. Este acceso al Internet se realizó, como hemos veni
do mencionando, con la capacitación de personal por parte de 
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ong, instituciones educativas o programas gubernamentales, 
en talleres o escuelas previamente equipadas. Hasta aquí el uso 
de las tic por parte de las comunidades indígenas es muy ge   
neral, desde los métodos educativos, hasta el uso del chat y 
el mail. 

Ahora entremos al proceso de empoderamiento de esta tec
 nología, que se da en cuatro etapas. La primera consiste en la 
obtención de los aparatos tecnológicos: ya hemos visto cómo 
se introducen de distintas formas las tic a la vida de los indí
genas. La segunda consiste en dominar la tecnología, cabe re 
cordar en este punto los proyectos de desarrollo cultural del 
Es      tado y las instituciones educativas, que tienen entre sus múl
     tiples fines el enseñar a las poblaciones el manejo de las com      pu
 tadoras e Internet, el uso de estaciones de radio y la creación de 
programas de televisión.

La tercera consiste en darle aplicación a este conocimiento 
en la vida cotidiana, es así como se han creado estaciones de 
radio y cápsulas televisivas, respondiendo a las condiciones 
que marcan los proyectos de desarrollo cultural del Estado y 
las instituciones educativas; en el caso de Internet vemos cómo 
la población se acerca cada vez más a estas tecnologías para 
mantenerse en contacto con familiares que se encuentran lejos. 
El cuarto punto es romper con las propuestas implantadas y 
establecidas por el Estado, las instituciones educativas y la in 
dustria cultural y crear una o varias propuestas que muestren 
y satisfagan las verdaderas necesidades de información y co 
municación de las comunidades indígenas.

La tecnología es muy noble en tanto permite su modifica
ción, adaptándose a las necesidades de diferentes contextos 
culturales y sociales; en este caso los indígenas pueden obtener 
una autonomía en este rubro y crear una contracultura tecnoló
 gica como respuesta a los proyectos del Estado e ins  tituciones 
educativas. Probablemente el uso, apropiación y transformación 
de Internet tenga tanto éxito en las comunidades indígenas, en 
comparación con otras tecnologías de comu  nicación, por su 
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versatilidad, portabilidad y posiblemente por su bajo costo en 
comparación con otros medios.

Una vez que las tic están al servicio de los intereses indíge
nas, pasando por un proceso de adaptación, sustitución e hi    
bridez, podemos decir que se ha dado la apropiación de esta 
tecnología, tras lo cual se le empieza a dar un uso social. Sin 
embargo este proceso no sucede de igual forma en todas las 
co       munidades. Por ejemplo, el Estado, desde su conformación, 
ha creado y di   fundido su propia interpretación de las comuni da
 des indígenas; las poblaciones responden a estas representa
ciones y estereotipos, con las cuales muchas veces no se sienten 
identificadas, con una necesidad de darse a conocer ellos mis
mos, partiendo desde su cosmovisión. Es así como crean y pro
    ducen sus propios mensajes. 

El ejemplo anterior remite a una reivindicación del ser indí
 gena, es por ello que el uso de las tic está tan ligado al tema 
de la identidad por parte de estas comunidades que buscan 
un reconocimiento y respeto por parte de la sociedad; las tic 
son la herramienta por la cual se busca una liberación ante una 
constante opresión social y una verdadera interculturalidad. 
Buscando romper con la idea occidental que se ha promovido 
de pueblos indígenas aislados unos de otros y promover más 
la intercomunicación entre estas comunidades.

La identidad indígena encuentra sus bases en la lengua, es 
así como buscan promoverla a través del uso de Internet, pun
 to en el que coinciden con el Apoyo a Proyectos de Comu ni
cación Indígena, de la Comisión nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, que ya analizamos al principio de 
este trabajo. Otra de las demandas que hacen por medio de esta 
tecnología es del derecho a la diferencia, que lucha en contra 
de la industria cultural de la cultura de masas y de los mode
los de nación implantados por el Estado.

Para comprender la manera en que los indígenas usan la Inter
     net habrá que partir del carácter comunitario de sus relaciones 
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y del sentido comunitario que deben de asumir las tic como con
   dición fundamental para ser asimiladas y apropiadas. Gran parte 
de sus sitios, por ejemplo, han sido concebidos, elaborados y 
actualizados desde el consenso comu ni tario.12 

Ahora la gran batalla que libran los indígenas es contra el uso 
individualista del Internet que este mismo promueve.

Pasemos a la mención y revisión de páginas de In   ternet. 
Como ya hemos mencionado, los proyectos estatales y de 
academias promueven la difusión de la cultura y en algu      nos 
casos buscan un despunte en la economía indígena, por ello 
es muy común encontrar páginas Web que anuncian los pro
ductos y las artesanías de estos pueblos indígenas, así como 
proyectos turísticos. La página de la Comisión nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un claro ejemplo 
de una Web dirigida por el Estado, la cual nos da los vínculos 
para acceder a otras ventanas donde encontramos anuncios de 
la cultura indígena íntimamente relacionada al turismo y a las 
artesanías.

Algo que tienen en común las páginas dirigidas por pro
yectos estatales y las autónomas son los vínculos a información 
sobre Derechos Humanos, como son la Declaración de las 
naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
los Derechos Indígenas en México y la Constitución Política, en 
varias lenguas. Así como temas de medio ambiente y cultura.

Las mujeres tienen un doble papel en su relación con las tic, 
por una parte crean sus propios grupos y talleres para capa
citarse en el conocimiento y manejo de esta tecnología, y por 
otro lado son las productoras de las artesanías que elaboran; 
estas mujeres, las cuales padecen una difícil situación econó
mica, con apoyo de Internet han ampliado su mercado y sus 
ventas: cada vez es más común ver páginas de Internet orga

12 Carmen Gómez Mont, “Los usos sociales de Internet en comunidades indígenas 
mexicanas”. En http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/85_mont.pdf,  
p. 18 (fecha de consulta: 26 de agosto, 2011).
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nizadas y coordinadas por cooperativas únicamente de muje
res que promueven sus productos en la red. Pero esto no deja 
de lado a los varones, que también han incursionado en la ven
 ta de sus productos por el ciberespacio. 

La dirección http://www.purartesania.com promueve la 
venta de artesanías de varios países, como son Argentina, Chile, 
Colombia, México, Panamá, Perú y Venezuela; en esta página 
se encuentran varios artículos de manufactura indígena. Algu
 nos de sus vínculos son con empresas que comercializan el 
producto y dicen ser fabricantes pero sólo son intermediarios 
y están dirigidas principalmente a un mercado extranjero. Por 
ejemplo: http://www.cmerida.com/Rada/espanol.htm. Estas 
páginas no son elaboradas por indígenas, a diferencia de los 
cafetaleros de Chiapas.

Las organizaciones cafetaleras de Chiapas, conformadas 
por indígenas en las fincas de los terratenientes alemanes en 
el Soconusco, que posteriormente lograron apropiarse y con
trolar los procesos de producción del café, se apropiaron tam
bién de las tic y crearon sus propias páginas de Internet. Como 
sería el caso de la Unión de Ejidos de San Fernando (http://
www.biocafe.org.mx) o los Indígenas de la Sierra Madre de 
Motozintla San Isidro Labrador (http://www.ismam.org.) Ya 
entrados al tema de Chiapas, el ezln es muestra de cómo una 
organización puede hacer uso de las tic de manera autóno
ma para la difusión de sus mensajes. El ezln, desde la pá  gina 
de Internet La neta, después del conflicto de 1994, utiliza In 
ternet para crear una red global de grupos que apoyaban el 
movimiento  

Mencionemos un caso particular y de gran interés para 
este trabajo, como ejemplo del empoderamiento de las tic, la 
relación del software libre y los indígenas. Rodrigo Pérez Ra 
 mírez, indígena oaxaqueño, ingeniero agrónomo, mientras 
estudiaba una maestría en España, aplicó su conocimiento en 
el software libre para cambiar el idioma de las aplicaciones de 
Firefox al zapoteco. La Fundación Mozilla México, en el 2008, 
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se interesó en su idea y comenzaron a trabajar juntos para 
traducir línea por línea los casi 21 000 caracteres que compo
nen el código de esta aplicación. Sin embargo este proyecto 
carece de apoyo para ser concluido. “Incluso organismos como 
el Instituto nacional de Lenguas Indígenas ven estos proyec
tos como pequeños emprendimientos. Ellos se interesan más 
por el lado político que el práctico”, son las palabras de Ro 
drigo Pérez.13 

Este mismo proyecto se retomó en el 2010, por la asociación 
civil nacnati, rescatando el citado trabajo de Rodrigo Pérez, 
por lo que el navegador Web Mozilla Firefox ya se encuentra 
traducido al tarahumara y en 80% al maya, buscándose su tra
ducción al náhuatl. Esto con la intención de reducir la brecha 
digital que existe en México, facilitando el acceso a la informa
ción y combatir al analfabetismo en comunidades indígenas. 
Esta idea se inscribió al proyecto Iniciativa México bajo el 
nombre de “Traducción del Firefox al náhuatl y maya”. Para 
más información sobre las relaciones del software libre y las 
lenguas indígenas se puede visitar la página http://indigenas
sinfronteras.nireblog.com/ o la página del Centro de Inves
tigación en Software Indígena.

Este proceso de apropiación y empoderamientos de las tic 
por parte las comunidades indígenas no es exclusivo de Mé 
xico, es un hecho que en toda América del Sur y del norte los 
pueblos originarios se están organizando cada vez más para 
incursionar en el ciberespacio como un lugar de enunciamien
to en la búsqueda de su reconocimiento y respeto. Organi za
ciones indígenas de carácter internacional están ya en contac
to con otras organizaciones de América, África, Asia, Europa y 
Oceanía gracias a su empoderamiento de las tic (http://indi
gena.nodo50.org/links.htm).

13 Rodrigo Pérez Ramírez, en nota de William Turner, “La filosofía del Software 
libre se adentra en los pueblos indígenas”, cnn México, lunes 15 de agosto, 2011. En 
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/08/15/lafilosofiadelsoftwarelibrese
adentraenlospueblosindigenas (fecha de consulta: 26 de agosto, 2011).
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A modo de conclusión podemos apreciar que las tic se han 
convertido, para las comunidades indígenas, en un medio de con
  servación de la memoria, un despunte para su economía, una 
herramienta para forjar relaciones interculturales con alcances 
regionales, nacionales e internacionales. El empoderamiento de 
las Tecnologías de Información ha permitido la reivindicación 
del ser indígena, llevar a cabo procesos de liberación ante la 
opresión social y, lo más importante, crear y fortalecer relacio
nes interculturales. 

Este fenómeno que se está gestando en distintas regiones 
de América Latina y que poco a poco va tomando cada vez más 
fuerza, es un ejemplo para analizar nuestra realidad sobre cómo 
el capitalismo redefine nuestras relaciones sociales, económi
cas y políticas a través de los medios de comunicación.




