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Introducción



en particular (Ibid.). La observación participante resulta fundamental en este método de investigación. El dato no es un ente aislado que espera a ser descubierto, sino que este se construye en la interacción de subjetividades para luego ser registrado sistemáticamente en un diario de campo cuyo análisis genera conocimiento sobre alguna dimensión social o cultural perteneciente a un tiempo y espacio determinado.



La etnografía ha sido definida por Hamme y Atkinson como la forma más básica de investigación social (1994). El término se compone de dos palabras griegas: ethnos, “tribu o pueblo”, y grapho, “escribir o yo escribo”; lo que literalmente significa “escribir –o yo escribo– sobre el pueblo o tribu”. En su extensión el concepto implica la existencia de un agregado social, lo que cancela a la auto-biografía como parte del método. Sin embargo, en la práctica académica hay quienes han escrito autoetnografías y argumentan en favor de su validez metodológica (Maguire 2006). Además habrá que recordar que desde tiempos inmemorables se han escrito diarios personales sobre viajes, así como eventos de la vida cotidiana (Herodoto 2006). Por ello es posible argumentar que todo ser humano es capaz de realizar etnografía, pues su proceder metodológico es semejante a la forma como otorgamos sentido a nuestra cotidianidad (Ibid.); es decir, mediante la práctica o el conocimiento empírico. No obstante, mientras en raras ocasiones nos detenemos a reflexionar sobre la forma como generamos sentido, la etnografía demanda una continua sistematicidad y reflexión en la producción de conocimiento. La metáfora de Tim Ingold respecto a la vida de los Inuits, habitantes del polo norte, como líneas fluidas que se oponen a los puntos fragmentados del capitalismo occidental (Ingold 2007) es de utilidad para explicar la diferencia; en su devenir los seres humanos generan líneas fluidas de vida que dejan su rastro en forma de puntos. Los etnógrafos recogen sistemáticamente dichos fragmentos y los ensamblan en nuevas líneas capaces de explicar el sentido de las prácticas que los generaron; pero para que esto sea posible, antes es necesario que el etnógrafo sea reflexivo, es decir, que se reconozca de forma plena como parte del mundo social que estudia (Hamme y Atkinson 1994); que se cuestione sobre la forma como lo afecta y es afectado (Latour 2004); que genere conocimiento a partir del sentido común (Geertz 1983); que deje de preocuparse por la objetividad y en su lugar genere un conocimiento intersubjetivo para desarrollar y comprobar teorías (Hamme y Atkinson 1994). Por todo lo anterior, hacer etnografía no equivale a describir sistemática y objetivamente hechos sociales y culturales sucedidos en un momento y tiempo dado, sino como lo ha señalado Claudio Lomnitz, la etnografía es un método que requiere “poner el cuerpo por delante”1 –y por supuesto, cada cuerpo es diferente–.



Si bien tradicionalmente el espacio de la práctica etnográfica se encontraba delimitado dentro de fronteras geográficas cartesianas, décadas antes del cambio de milenio la itinerancia del etnógrafo se hizo necesaria pues el método localizado no era capaz de captar la fluidez de los sujetos estudiados. De hecho, hay quienes consideran que el método etnográfico localizado respondía a una ideología colonialista y nación-centrista. En sus albores hacia el final del siglo XIX, la antropología se enfocó al estudio de los espacios donde se consideraba que las culturas se expresaban con mayor folklore y excentricidad; África y el suroeste asiático fueron espacios privilegiados. No fue sino hasta el segundo cuarto del siglo XX cuando se comenzó a practicar formalmente la antropología urbana en la Escuela de Chicago. Sin embargo, la mayoría de los estudios pioneros seguían siendo localizados, interesados por el exotismo, los grupos marginales y en el mejor de los casos enfocados en identificar o desmitificar un continuum folk-urbano (Redfield 1941; Lewis 1971). No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzaron a surgir las primeras etnografías multisitiadas que tenían la finalidad de romper con la visión colonialista y nación-centrista antes descrita. Dicha práctica metodológica surgió como extensión de la teoría del sistema mundo que desde la economía política cuestionaba al capitalismo. Marcus, quien fuera uno de los pioneros en dicha práctica metodológica proponía que la etnografía multisitiada permitía aprehender significados en movimiento; “objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso” (Marcus 2001:111). No paso mucho tiempo antes de que los estudios transnacionales retomaran la propuesta metodológica (Schiller, Bash y Szantón-Blanc 1995; Besserer 1999) y la popularizaran para el estudio de las múltiples dimensiones que distinguen a las comunidades migrantes. Este giro metodológico era necesario pues como fue señalado por Gupta y Ferguson: “la ficción de las culturas como objetos discretos que ocupan espacios discretos es implausible para los que habitan o viven cruzando las fronteras, entre ellos –trabajadores migrantes, nómadas, miembros de los negocios transnacionales y la elite profesional–“ (Gupta y Ferguson 1999:34, traducción propia).



El método etnográfico tradicionalmente implica participar de forma abierta en la vida cotidiana de personas durante un periodo de tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice y preguntando cosas sobre un tema



También fue hacia las últimas décadas del siglo XX cuando las corporaciones transnacionales que desarrollan tecnología comenzaron a hacer uso de la etnografía para conocer de



1 (Lomnitz: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/27/ opinion/023a1pol).
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] mejor forma a sus consumidores e innovar en su oferta de productos y servicios. Algunas de las empresas tecnológicas pioneras en integrar antropólogos a sus equipos de trabajo fueron Intel, Motorola, Nokia, y Xerox. Dentro de esta última compañía destaca Lucy Shuman, quien trabajó desde 1989 por 22 años en el centro de investigación de Xerox en Palo Alto, donde era la Investigadora principal y directora del laboratorio de Tecnología y Práctica laboral. En el caso de Intel destaca la antropóloga Genevive Bell, quien labora en la compañía desde la década de 1990 y en la actualidad es directora de Investigación de Interacción y Experiencia del usuario, “su misión es entender cómo la gente está usando la tecnología hoy día para de esta forma poder crear una mejor tecnología para el mañana”2. Motorola y Nokia particularmente han integrado antropólogos en sus equipos de investigación para incorporar la experiencia de los usuarios e innovar en la llamada “vida móvil”; posibilitada por los dispositivos que desarrollan.



la calidad; la ilusión positivista de la máquina se está imponiendo sobre la realidad subjetiva que existe detrás de toda relación humana. A la par de los detractores de los datos generados por grandes cúmulos de información y algoritmos que la correlacionan, también hay antropólogos y/o sociólogos que abogan por hacer uso de las computadoras y las tecnologías móviles, particularmente en lo que se refiere a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Tal es el caso de Bruno Latour, quien al hablar de la vigencia de Gabriel Tarde y su propuesta para cuantificar la contaminación de la pasión entre individuos (Tarde 1902), menciona que hoy en día es posible “…navegar en nuestras pantallas de los puntos de datos individuales a los agregados y de regreso… el todo ahora no es nada más que una visualización provisional que puede ser modificada y ser reversible cuando se quiera, yendo de regreso a los componentes individuales y después buscando también otras herramientas para reagrupar los mismos elementos en ensamblajes alternativos” (Latour 2010:116, traducción propia).



Hacía el cambio del mileno, el trabajo de los antropólogos en la industria comenzó a popularizarse e institucionalizarse. Es así como en 2005 nace la Conferencia de la Praxis Etnográfica en la Industria (EPIC por sus siglas en ingles). Dicha conferencia “promueve el uso de la investigación etnográfica y los principios en el estudio del comportamiento humano en tanto son aplicados a los negocios”3. El foro que asiste a EPIC es diverso; representantes del gobierno, la industria, etnógrafos profesionales, académicos y estudiantes. La mayoría de las conferencias discuten el uso de la etnografía para innovar algún servicio o producto en el sector público y privado. El tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha sido abordado desde la primera conferencia por diversos panelistas. Por ello no resulta extraño que miembros de Intel, Microsoft e IBM hayan participado como coorganizadores o miembros del comité académico desde el primer encuentro.



Por su parte, para el caso particular de los estudios de consumo y marketing Kozinets propuso denominar a la etnografía realizada en Internet como netnography (2012), la cual definió como “una forma especializada de etnografía adaptada a las particulares contingencias mediadas por computadora de los mundos sociales contemporáneos” (Kozinetz 2010:1, traducción propia). También hay quienes se refieren a esta técnica de investigación para el estudio de mercados como webnography (Barbarena y León 2010). En español han sido diversos los nombres con los que se le ha denominado a este tipo de etnografía: virtual, digital, conectiva, de la red, ciber-etnografía, etc. Las posturas y sus usos varían; hay quienes consideran que esta forma de hacer etnografía solo es permisible para los estudios de mercado, otros piensan que es una forma valida de hacer investigación, pero que no puede ser llamada etnografía pues dista mucho de su referente original. Por su parte hay quienes desde la academia argumentan que no solo es válido, sino necesario practicar este tipo de etnografía si deseamos aprehender la fugacidad, ubicuidad y masividad que distinguen a algunos de los fenómenos contemporáneos que se generan en el mundo virtual y se trasladan al actual o viceversa. Lo cierto es que este tipo de etnografía ha dejado de poner el cuerpo físico por delante6 y en su lugar el antropólogo ha dislocado y extendido su corporalidad en el nuevo medio, al igual que sucede con el de aquellos con quienes se relaciona. Habrá que ver si el practicante de esta nueva variedad de etnografía seguirá siendo capaz de ser reflexivo; de reconocerse de forma plena como parte del mundo social que estudia y de generar



En tiempos recientes, el advenimiento del Big data ha promovido que se hable en algunos círculos académicos y de difusión del “resurgimiento de la antropología”4 o al menos de la etnografía5. Los detractores del Big Data aseguran que el resurgimiento de la etnografía se debe a que los algoritmos que encuentran correlaciones en el Big Data difícilmente tienen la capacidad de entender a fondo el significado de los resultados arrojados; se está privilegiando la cantidad por 2 



3 4 5 



(http://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/ better-future/intel-anthropologist-geneieve-bell.html . Traducción propia) (http://epiconference.com/, traducción propia) (Lomnitz 2013: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/27/ opinion/023a1pol) (Wang: http://ethnographymatters.net/blog/2013/05/13/bigdata-needs-thick-data/; Burrelll:http://ethnographymatters.net/ blog/2012/05/28/small-data-people-in-a-big-data-world/)



6 
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[MEMORIAS] conocimiento intersubjetivo para desarrollar y comprobar teorías (Hamme y Atkinson 1994), pues la lejanía física no necesariamente implica que en el mundo virtual la fenomenología desaparezca.



objeto tradicional de estudio también cambiara y se hiciera necesario reconstruirlo para emerger bajo una nueva epistemología. A lo largo de las diferentes secciones que conforman el texto los autores explican como esta reconstrucción epistemológica ha sido entendida y abordada en la práctica profesional por el equipo de Antropomedia.



Sin duda, los retos de la antropología y su método, la etnografía, interesada por el estudio de las nuevas realidades generadas de relación humano-TIC son variados. Es por ello que el 11 de diciembre de 2013 la oficina de Tecno-antropología de Infotec, decidió llevar acabo el seminario “El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC ”. El seminario tuvo como objetivo recuperar las experiencias que académicos, profesionales de la industria y sociedad civil hubieran tenido sobre el uso de dicha metodología en el ámbito de las TIC y particularmente sobre sus aportes para el diseño pertinente de productos, servicios y políticas públicas centradas en las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos. El seminario contó con 15 invitados divididos en tres mesas temáticas: 1) Nuevas metodologías para la etnografía en línea, 2) Etnografía para el diseño de productos y servicios TIC, y 3) Etnografía para el diseño y evaluación de política pública. Tres invitados no lograron concretar su participación debido a diversas complicaciones, pero en algunos casos enviaron por escrito su colaboración para las memorias del mismo. Por el contrario, algunos de quienes sí estuvieron presentes no lo hicieron. Como resultado, el presente tomo está compuesto por diez capítulos.



La segunda colaboración del primer apartado es Webnography. Etnografía en línea, de María Elena Robles, cofundadora de Factory Ideas. Dicha consultoría está especializada en la investigación de mercados mediante la etnografía en línea. La autora argumenta que la particularidad de esta práctica requiere de técnicas y metodologías específicas, además de un enfoque teórico que permita conocer el porqué de los diversos discursos en la web. Para la autora el ciberespacio sólo encuentra su sentido en las múltiples prácticas humanas que en él se ejercen y el reto de la consultoría es convertir dichas prácticas en información útil para la toma de decisiones. Las seis diferentes técnicas de investigación desarrolladas por Factory ideas permiten detectar y perfilar a quienes están emitiendo sus opiniones de forma espontánea a través de diversas plataformas virtuales, así como identificar sus perfil demográficos y psicográficos. El trabajo de consultoría realizado por Factory ideas encuentra sustento teórico en los postulados de Michel de Certeau (1996), quien centró buena parte de sus estudios en las artes de lo cotidiano, así como el transcurrir entre espacio y territorio urbano. Para la autora, son precisamente las prácticas de lo cotidiano y como son narradas a través de las redes sociales, lo que permite conocer a los cibernautas dentro del espacio virtual, así como su comportamiento en el mundo offline. Desde este punto de vista, Internet es un territorio que se construye día a día por los ciberusaurios; en cada relato, en cada discurso, en cada opinión, es posible encontrar un extracto del pensamiento que distingue a la sociedad actual.



Las tres secciones de las memorias que hoy presentamos corresponden a las diferentes mesas en las que estuvo organizado el evento. En seguida se explica cómo está organizada cada sección, se presenta a los autores y el contenido de los trabajos que se exponen. La primera sección, Nuevas metodologías para la etnografía en línea, está compuesta por cuatro trabajos. El primero de estos se intitula Antropología Digital: El retorno a la comunidad y la cuarta fuente de la reflexión etnológica. Esta es una colaboración de Marcos de Colsa, Luis Jaime González y Axel Mayen, fundadores y colaboradores de la consultoría Antropomedia, especializada en investigación netnográfica y mapas reticulares o “sociometrías”. En su artículo los autores proponen que la antropología en México está en una fase de renovación, ya que ha poco a poco ha salido del espacio académico y gubernamental al que tradicionalmente estaba confinada y en tiempos recientes ha logrado entrar al sector privado. Sin embargo, desde su perspectiva esto no quiere decir que los diferentes ámbitos de la práctica antropológica estén en conflicto, sino que por el contrario, abogan por su interlocución y al mismo tiempo por su apertura a la multidisciplina. Además consideran que el boom de las redes sociales –o redes de segundo orden– en internet han inyectado vitalidad a la disciplina. No obstante, esto implicó que su



El tercer texto que conforma la primera sección es Explorando el uso de Facebook dentro de grupos tradicionales: el caso de la Danza de Concheros. Un abordaje netnográfico, de Gloria Cariño, quien forma parte de la Oficina de TecnoAntropología de Infotec. El objetivo de la investigación que presenta fue explorar la manera en que comunidades con las mismas tradiciones culturales, se comportan a través de las redes sociales de segundo orden. Particularmente se explora el caso de la comunidad de concheros y la manera en que sus miembros utilizan Facebook desde diferentes espacios de la República mexicana. Debido a que un elemento distintivo de esta plataforma es el uso recurrente de imágenes y publicaciones escritas, la autora argumenta que es posible hacer “arqueología” de la vida de las personas que en ella interactúan. En términos generales a lo largo del texto se argumenta que a partir del estudio de comunidades representadas en la virtualidad, pueden conocerse aspectos
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] relevantes de la cultura y la sociedad actual, pero además, promueven su cambio. La autora ejemplifica esta hipótesis con el caso de una diseñadora de modas que es danzante y ha tenido una influencia relevante en el cambio estético de la indumentaria tradicional femenina de este colectivo. Debido al gusto que generaron sus diseños, esta persona ha subido a facebook los patrones de sus vestidos, además de la técnica de hechura para que sean copiados con libertad por el resto de la comunidad. Por último, cabe destacar, que quien suscribe el artículo también es danzante, hecho que le permitió comparar con facilidad el tránsito entre la virtualidad a la actualidad del grupo estudiado. Sin embargo, desde un principio fue abierta sobre sus objetivos investigación, lo cual trae a colación el tema de ética en la práctica netnográfica ¿Qué principios éticos pueden o deben guiar la investigación antropológica en línea?



pilar, así como la ausencia de “efecto del observador” en las declaraciones recogidas en el foro. La segunda sección que componen estas memorias es Etnografía para el diseño de productos y servicios TIC . Son tres los textos que discuten el tema. El primero de estos se intitula MigranTIC . Visualización de datos sobre migrantes en tránsito por México, colaboración de Yosune Chamizo Alberro y Gilberto Leon Martagón. El expone un proyecto que se origina en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Este se trata de un posgrado interdisciplinario que reúne las líneas de Diseño de Información, Sistemas para la Interacción y Estrategias en Comunicación; los proyectos resultantes para obtener el grado deben abarcar las tres disciplinas. A lo largo del capítulo los autores presentan las particularidades de su proyecto de grado. En primer lugar argumentan que debido a la inexistencia de estadísticas exactas sobre el número de migrantes irregulares que entran en México o cruzan a Estados Unidos sin ser detectados, se hace necesario desarrollar un sistema de información sobre el tránsito de migrantes en el país, que entre otras cosas dé cuenta de los flujos, estadísticas y testimonios de sus actores. Por ello su proyecto de tesis consiste en una aplicación web que visualizará datos sobre migrantes en tránsito por México. Esto con la finalidad de automatizar el procesamiento e interpretación de datos duros obtenidos de fuentes inmediatas al fenómeno migratorio. Desde su perspectiva su desarrollo logrará dotar a los actores involucrados en el tema –académicos, periodistas, encargados de albergues, integrantes de ONG, etcétera–, de una herramienta pública, fácil de usar y con posibilidades de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, que facilitará la investigación, intervención y toma de decisiones. Para desarrollar la solución tecnológica los autores realizaron múltiples entrevistas con los usuarios potenciales. Consideran que dicha técnica de investigación fue fundamental para detectar la pertinencia de la solución, errores en la propuesta y aumentar secciones que no se tenían contempladas; es de destacar que a lo largo del artículo y el desarrollo tecnológico, el usuario siempre está en el centro del diseño.



Finalmente, el cuarto capítulo de la primera sección es ¿Residencia o ancestros? Estrategias de acceso a la nacionalidad Española en un foro virtual en Internet, contribución de los investigadores Pablo Mateos y Jorge Durand. En su artículo los autores hacen un uso exclusivamente académico de la netnografía, con la finalidad de estudiar dos formas opuestas de acceso a la nacionalidad española: a través de la residencia o gracias a los ancestros. La metodología que guio el estudio fue tanto cuantitativa como cualitativa y requirió el análisis de cerca de 41.000 mensajes enviados por 2.860 personas a un foro virtual con alcance mundial. En esta plataforma se comparten preguntas, información e inquietudes acerca del proceso de solicitud de la nacionalidad española. Para recabar y analizar la información se construyó un menú de consulta y entrada de datos en Microsoft Access, lo cual permitió acceder a todos mensajes enviados por cada usuario, así como agruparlos por grupos de discusión y ordenados por fecha ascendente. La técnica de análisis implicó el estudio del contenido de los mensajes enviados por persona, comenzando por los enviados al grupo de discusión de nacionalidad hasta completar las 16 variables distinguidas o agotar los mensajes. A lo largo de las diferentes secciones que componen el texto los autores exploran la historia de la migración española así como las políticas que la han regulado. Además analizan como el capital social y lo que denominan “capital étnico” es utilizado por los migrantes a manera de recursos que facilitan el acceso a la nacionalidad. La novedad de la técnica metodológica utilizada permitió a los investigadores introducir una visión alternativa en los estudios del acceso a la nacionalidad, los cuales argumentan, tradicionalmente han estado dominados por la perspectiva de las sociedades de “destino” y donde escasean los enfoques centrados en los migrantes y sus sociedades de “origen”. Además argumentan que otra ventaja del método utilizado es su bajo coste y facilidad de acceso para la cantidad de información que se puede reco-



El segundo capítulo que presenta la sección es El sistema educativo desde una aproximación antropológica para la industria de la tecnología, de Mauricio Guadarrama Bazante. A lo largo de su exposición el autor, quien forma parte del equipo de la consultoría de innovación Insitum, explica a detalle el desarrollo de un proyecto realizado para una importante empresa tecnológica. El autor argumenta que en los proyectos de innovación desarrollados por Insitum, se utiliza la visión del diseñador (más pragmática) acompañada del enfoque antropológico (de fondo y sin prejuicios) para generar valor a la industria. En este caso el cliente fue Intel. Su interés particular era conocer a fondo el sistema educativo y sus actores
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[MEMORIAS] logías de la información y comunicación en gobiernos locales de México, de Patricia Gómez Pérez, inaugura la sección. A lo largo del texto se argumenta que la etnografía es de utilidad para dos propósitos relacionados con la política pública. En primer lugar sirve para definirla y prever como generarán realidad; en segundo, ayuda a evaluar tanto la política pública, como la realidad que generada. En el caso que ocupa al artículo presentado, se utilizó para el primer propósito. El documento aborda específicamente el tema del diseño del Plan Digital Municipal (PDM) de Tequisquiapan, Querétaro, elaborado por Propulsar Estrategias. En dicha consultoría, la investigación etnográfica contribuyó en el diagnóstico de las problemáticas y potencialidades del municipio y cómo impactarlas a través de las TIC . La autora argumenta que la etnografía permitió conocer las características de los habitantes en torno a sus modos de actuar y utilizar las TIC . Esta información sirvió para diseñar políticas coherentes con los problemas a resolver. En este sentido, considera que la etnografía contribuye a definir políticas públicas TIC de las siguientes formas: 1) recopila información de primera mano, la cual proviene directamente del ciudadano, 2) genera conocimiento sobre las principales necesidades ciudadanas, las que la comunidad considera prioritarias y las que pueden ser cubiertas o resueltas con TIC y 3) conocer los hábitos del ciudadano, el grado de apropiación de las TIC y sus necesidades prioritarias permite diseñar una estrategia asertiva, que indique cómo introducir las TIC sin ser percibidas por un elemento invasivo o inútil. Pero además, la autora considera que en la implementación de estrategias, la etnografía también es una herramienta de utilidad, ya que permite dar seguimiento a las acciones y saber si fueron apropiadas para atender la problemática inicial.



relacionados, tanto en México como en Brasil, con la finalidad de desarrollar soluciones innovadoras de acuerdo a las realidades socioculturales de dichos países. Para comprender los significados, la estructura y las relaciones entre los dos sistemas de educación básica, el autor explica que se acercaron a los usuarios; estudiantes, maestros, padres de familia, directores de escuela y burócratas, para así, tener una visión integral de los sistemas educativos como ecosistemas. Algunas de las diferencias más significativas que identificaron fueron que, en primer lugar en Brasil los padres de familia no forman parte de la comunidad educativa de una manera tan importante como lo es en México. Otra gran diferencia entre ambos ecosistemas es que el sindicato en el país sudamericano no es tan grande y poderoso políticamente como en México, lo que sin duda tenía implicaciones para cualquier proyecto de innovación tecnológica. El resultado de dicha investigación fue el desarrollo de la Classemate PC de Intel, computadora personal de bajo costo que tenía la ventaja de ser móvil y generar conectividad entre los alumnos y el mundo. Sin embargo, debido a las estructuras educativas y las problemáticas sociales de ambos países, otro reto a enfrentar fue promover el apropiamiento de dicha tecnología. Por último, el tercer capítulo que compone esta sección es ¿Distopías urbanas? Smart Cites en la nueva economía global, de Rodrigo Ramírez Autrán, investigador de la Oficina de Tecno-Antropología de Infotec. En su artículo el autor analiza una serie de conceptos sobre las implicaciones socioculturales, tecnológicas y económicas, que considera traerán consigo las ciudades inteligentes. El autor explica que las reflexiones planteadas en el texto surgieron de su experiencia como integrante del proyecto de investigación Ensamblando ciudades inteligentes: el caso de la iQ Smart City, Ciudad Maderas. Dicha investigación antropológica, fue solicitada por el clúster de tecnologías de la Información InteQsoft a Infotec, a inicios de 2012, con la intención de impulsar una ciudad inteligente en la región centro de México. El estudio tuvo como objetivo principal generar información y conocimiento de utilidad para definir la vocación de esta nueva ciudad. Para cumplir con dicho fin, parte central de la metodología de investigación utilizada fue la etnografía presencial, llevada a cabo por un periodo de tres meses con los diferentes actores involucrados. El autor argumenta que tomando en cuenta que el trabajo antropológico históricamente ha creado traducciones entre diversos actores, la etnografía como ejercicio de investigación cualitativo tiene un enorme potencial en determinar cuáles deberían ser las estrategias adecuadas, en los diversos contextos socio-culturales en el desarrollo de un plan de ciudad inteligente.



El segundo capítulo de la sección se intitula Hacia una mirada cualitativa de la brecha digital. Retos y oportunidades en dos estudios de caso en México y EUA, de Gerardo Sánchez. Para el autor la investigación cualitativa y particularmente la etnografía, permite comprender desde una perspectiva profunda y amplia, las prácticas socio-culturales que condicionan el devenir de las políticas públicas para el desarrollo digital. Desde su perspectiva el uso de esta metodología y técnicas de investigación en el proceso de diseño, ejecución y evaluación ayuda a crear soluciones sensibles al contexto y significativas para los actores involucrados, contribuyendo a un desarrollo más eficiente de dichas políticas. Las aseveraciones del autor están basadas a partir de su colaboración en el Programa Vasconcelos para la alfabetización digital del Gobierno de Veracruz y en el Programa de Oportunidades en Tecnología de Banda de California (BTOP por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos. A lo largo del texto se presentan los hallazgos más relevantes de dichos proyectos, así como algunas de sus implicaciones y áreas de oportunidad.



La tercera sección de estas memorias aborda el valor de la Etnografía para el diseño y evaluación de política pública TIC . El capítulo La etnografía en el diseño de estrategias de tecno-
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Antropología Digital: El retorno a la comunidad y la cuarta fuente de la reflexión etnológica



sido esfuerzos aislados o muy acotados y, en el marco general del quehacer antropológico, no son muy representativos. La unión de la mercadotecnia con la antropología de hecho no es algo muy reciente, sí lo es en México, pero en Estados Unidos y Europa ya es un tema de un par de décadas atrás. De igual forma, el tema del consumo en la literatura antropológica tiene una larga trayectoria, puntualmente desde la aparición de El mundo de los bienes. Hacia una antropología del consumo, en 1979 de Mary Douglas, inclusive se podría rastrear más atrás.



Marcos de Colsa Llantada* [email protected] Luis Jaime González Gil** [email protected] Axel Mayen Reyes*** Antropomedia



El quehacer antropológico en el ámbito de los estudios de mercado y consumo, se puede diferenciar del académico o estatal en diversas direcciones, no obstante se pueden destacar los siguientes:



Resumen: En los últimos años, la antropología y la etnografía han sufrido cambios y adaptaciones metodológicas hacia nuevas áreas originalmente fuera de sus campos de acción e investigación. La primera ha pasado de ser una ciencia social acotada a las investigaciones meramente académicas y/o en instancias gubernamentales a formar parte de una tendencia de aplicación en la iniciativa privada. Por su lado, la etnografía, originalmente sello distintivo de la antropología ha sido adoptada y adaptada por otras ciencias y disciplinas para estudiar la realidad social. Uno de los campos más fértiles actualmente para el quehacer etnográfico es el ciberespacio y las comunidades en línea.



1.- El desarrollo de las investigaciones, análisis y resultados, se da en un entorno multidisciplinario, aspecto que nunca o casi nunca está presente en los proyectos tradicionales de antropología. 2.- Es eminentemente una antropología aplicada. Los objetivos, el modelo y herramientas de levantamiento de campo, así como los tiempos de análisis de los datos no están determinados, en este caso por el antropólogo, sino que deben ajustarse a los requerimientos de los clientes. 3.- Es una antropología urbana en un 80%, ya que las zonas geográficas y espaciales donde se pueden estudiar a fondo los fenómenos de consumo son las grandes ciudades. Esto en contraposición a una gran tradición en México de estudios indigenistas y rurales.



Palabras clave: Netnografía; Sociometría; Redes sociales de Segundo Orden (RSSO); Comunidades Online.



Introducción: La antropología en los estudios de mercado y consumo



Antropomedia nace de y en este entorno, con un enfoque orientado a lo comercial, pero no por eso menos interesado en las cuestiones y en los últimos desarrollos académicos1. Para el grupo, la experiencia que legó este contexto de praxis enfocada a dar resultados es que actualmente no se puede hacer investigación de vanguardia en las islas teóricas y académicas.



En los últimos años, la antropología social (o cultural como también se conoce en algunos casos) en México ha empezado a renovarse como disciplina, pero no dentro de sus espacios tradicionales de producción, sino en el sector privado, es decir, en el ámbito de los estudios de mercado y/o de consumo. Esta renovación todavía es silenciosa, ya que la gran producción de conocimiento antropológico en nuestro país se encuentra en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por un lado, y por otro, la producción académica todavía es muy ortodoxa en sus líneas y proyectos de investigación.



La antropología necesita de otros enfoques y disciplinas para renovarse (enfoques multidisciplinarios) y salir de su letargo en el cual ha estado las últimas décadas. Y Antropomedia lo manifiesta de esta forma, ya que hace tiempo que no es una de las ciencias sociales con mayor impacto en los grandes temas de la sociedad. Sin embargo, el boom de las redes sociales en internet está ayudando a darle un nuevo empuje y vitalidad, aunque en el camino quedaría en buena medida sacrificado su objeto de estudio históricamente construido –en el caso específico de este tipo de antropología– sólo para reconstruirlo y emerger bajo otra epistemología.



¿Por qué es una renovación de la disciplina? En primer lugar, porque históricamente la antropología social se ha desarrollado bajo la sombra del Estado y en el caso de las universidades, en proyectos académicos rara vez involucrados con el sector privado. Con esto no se pretende decir que no se hayan desarrollado ya proyectos enfocados a este sector o específicamente a los estudios de mercado, sino simplemente que han



1 
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Los integrantes de Antropomedia tienen un blog donde semanalmente publican pequeños artículos y notas de contenido académico.
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El boom de las redes sociales y las comunidades “on line”



Numerosos temas cruzan el análisis reticular de las comunidades virtuales: identidades, formas de convivencia, apropiación de bienes y servicios, producción y consumo de marcas, comunidades emergentes, contra-culturas y subculturas en torno a algún fenómeno social, etc. Temas que vienen de la sociedad “analógica”, la cuestión, análisis y debate en torno a las “comunidades en línea” gira en torno a dos aspectos: el primero trata de comprender si estas comunidades son una especie de extensión de las que ya existen fuera de internet, y de ser así, cómo se relacionan esas dos caras del mismo fenómeno; y el segundo se enfoca en deducir si son comunidades con una vida propia, producto exclusivo del mundo virtual.



Con internet a cuestas en la vida y cotidianeidad de cada vez más personas2, las ciencias sociales se han tenido que apurar para estar a la altura de los tiempos, ya que los avances vertiginosos en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) le han dado poco aire y margen de especulación a los estudiosos de las sociedades contemporáneas. En lo que a la antropología social se refiere, hay varios temas que llaman la atención, uno de los primeros es el resurgimiento de conceptos clave para nuestra disciplina, como “redes sociales” y “comunidades”. El primero fue casi sinónimo de la escuela de Manchester3 y para la década de 1980 había caído en desuso, por el contrario, la idea de “comunidad” siempre ha estado presente (aunque a veces bajo otros calificativos).



Para estudiar las dos perspectivas se necesitan herramientas diferentes y en muchos casos complementarias. Hay dos anglicismos que definen mejor la diferencia entre tipos de comunidades en línea: “online communties” y “communities online”. De acuerdo con Robert Kozinetz (2009), cada una de estos tipos requiere tratamiento diferente, en el caso de las “communities online” es necesario complementar la investigación con herramientas etnográficas clásicas con lo que él ha denominado “netnografía”, pero el verdadero reto de la investigación antropológica está en las “online communities ” ya que es un fenómeno completamente virtual.



El concepto de red social en internet realmente tuvo impacto en una etapa de su evolución que hoy se conoce como la Web 2.04, y se diferencia de su predecesora, la World Wide Web –a secas–, por incorporar elementos cada vez más dinámicos y producción de contenidos elaborados por los mismos usuarios, que antes eran agentes pasivos, como valor de contenido e intercambio con los demás usuarios. El auge de los blogs es un ejemplo claro de esta nueva dinámica, que se ha definido como “arquitectura de participación”.



El surgimiento de estas comunidades virtuales es lo que en muchos casos se conoce como la “digitalización” de la vida social. Citando a Kozinetz “Nuestros mundos sociales se vuelven digitales. Como consecuencia de ello, los científicos sociales de todo el mundo se están dando cuenta de que para comprender la sociedad, deben seguir las actividades sociales de la gente, encuentros en Internet y a través de otras comunicaciones tecnológicamente mediadas.” (Kozinetz 2009: 1).



En diferentes sentidos, se habla de redes sociales en referencia a plataformas que posibilitan las interacciones y la conformación de “comunidades virtuales”, de intercambio y retroalimentación de información generada de primera mano, paradigmas de estas redes de la Web 2.0 son Facebook y Twitter. Sin embargo, en terrenos metodológicos se debe hacer una distinción de la acepción tradicional, en este punto conviene seguir a Carlos Reynoso cuando apunta:



Antropomedia cree que un adecuado enfoque y tratamiento de esta nueva realidad –la realidad virtual– debe cobijarse bajo un enfoque más amplio. En este sentido, se sigue la línea de Daniel Miller (2012), ya que el concepto de “antropología digital” parece adecuado para englobar bajo un paradigma el tratamiento antropológico en torno a las comunidades en línea o las RSSO como las llama también Reynoso. Desde la perspectiva de “antropología digital”, el universo de áreas y temas de estudio es mayor, las comunidades virtuales y redes sociales serían sólo uno de ellos.



“Propongo llamar a las redes sociales virtuales de última generación (Facebook, Twitter y demás) redes sociales de segundo orden (RSSO), tanto por su posicionamiento histórico como por su contingencia y virtualidad” (Reynoso 2010: 2). 2 



3 



4 



El crecimiento es exponencial a tal grado que importantes aspectos de la dinámica actual de millones de personas y de la sociedad como conjunto son inexplicables sin un buen entendimiento del papel que juega internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación. “Mientras que el análisis sociológico de redes se estableció en torno de una perspectiva estructural, la escuela de Manchester liderada por Max Gluckman (1911-1975) constituyó durante unos veinte años (entre 1955 y 1975, digamos) una alternativa opuesta a los planteamientos sincrónicos y estáticos de la antropología sociocultural inglesa, de tono estructural-funcionalista.” (Reynoso 2011: 143) En 2004 O’Reilly Media organiza una conferencia en la que Tim O’Reilly presenta públicamente el concepto de Web 2.0



Existen diferentes adjetivos para designar la aplicación de la investigación antropológica en internet, las más usadas son: “cíber-antropología”, “antropología virtual” y “antropología digital”, sin embargo, poco se ha hecho por diferenciarlas. A reserva de que sea necesaria una diferenciación epistemológica más a fondo, se está de acuerdo con Miller en que una antropología digital debe ser el entendimiento
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es quizá una de las que más ha resentido (o se ha visto beneficiada, depende de la óptica) la evolución en las metodologías para interrelacionarse con sus informantes. Diversos estudios han profundizado en la conceptualización de esta intensificada dinámica virtual5.



Para Miller, lo digital se define a partir de todo aquello que se desarrolla o se reduce a un código binario (bits de 0´s y 1´s). Si se toma en cuenta este punto de partida, el cual, de acuerdo con el autor, se diferencia del concepto de lo digital utilizado en la cibernética o en la teoría de sistemas, se tiene que la antropología digital abarca todo aquello en donde los seres humanos tienen interacción con tecnologías desarrolladas a partir del código binario, en lo cual entra una amplia gama de posibilidades de estudio, donde las computadoras personales y el internet son una parte, y no su finalidad.



Desde la perspectiva de varios autores que propone que la revisión de la relación entre método y objeto de estudio, principalmente en su volátil escenario del trabajo de campo, se piensa necesariamente a partir de la propia experiencia, métodos e interacción que el investigador/usuario vive en el desarrollo de su actividad creadora. De entrada, se podría decir a manera de metáfora, como una flecha primitiva que desgarra la noche silenciosa, que la misma naturaleza intrínseca de las TIC implica una tendencia hacia la multidisciplina y la plurifocalidad que demanda el uso cotidiano de las grandes redes de comunicación, las bases de datos masivas y la computación distribuida geográficamente.



El modelo de investigación de Antropomedia apuesta por un entendimiento global, acerca de cómo las personas utilizan las tecnologías digitales –con marcado énfasis en internet– para entender y explicar la realidad cotidiana y la complejidad del mundo contemporáneo. En un amplio sentido, los hábitos y valores que se construyen en torno al consumo, es uno de los rasgos distintivos del mundo contemporáneo, marcado por la invasión de las marcas y las mercancías en todos los aspectos de la vida de las personas; de modo que Antropomedia es un proyecto enfocado a dilucidar cómo se establecen las relaciones de consumo en este gran entramado de información conformado por la vida digital vinculado con la vida analógica.



El punto que plantea estos nuevos términos, que permean la creación científica etnográfica, es la pregunta de hasta qué punto la comunidad científica y académica está ante una revolución en las formas de hacer ciencia. Para entender ello, se antoja necesaria la concientización de que existe una clara relación entre los instrumentos tecnológicos que se usan, las narrativas que sobre ellos se puede dar cuenta y la creación puramente teórica que de ahí se confecciona. Tómese el caso de las redes sociales digitales: es común en el devenir de la investigación social, el uso intensivo (aunque pretendidamente siempre dirigido) de estas plataformas, no únicamente para interactuar a nivel personal y, en su momento, divulgar la creación de contenidos científicos, sino también en el proceso mismo de la cobertura etnográfica que se pretende alcanzar. De acuerdo con Elisenda Ardévol y Édgar Gómez Cruz, la etnografía tiene su raíz en los diarios de viaje de los primeros exploradores; en un tiempo en que el trabajo de campo requería inexorablemente la presencia física del investigador en el terreno y donde era esencial el desarrollo de la observación participante6. Ahora, el escenario actual que genera la demanda de estudios cualitativos en el contexto mismo en que estos se reproducen, acepta el análisis de la vida e interacción virtual que caracterizan a las redes sociales de segundo orden (RSSO). Facebook y Twitter son un claro ejemplo de ello, al grado de que el investigador puede realizar acercamientos a los hábitos de consumo de



Como herramientas específicas de investigación, la línea metodológica está basada e inspirada ampliamente en la netnografía y los mapas reticulares o “sociometrías”. Técnicas de investigación que tienen un gran valor etnográfico en el mismo sentido que en la etnografía tradicional, donde el etnógrafo va a las comunidades en cuestión a levantar sus datos para un ulterior tratamiento teórico-metodológico y comparativo. Tanto la netnografía como la sociometría son nuestras formas de “ir” a las comunidades virtuales y conocerlas a profundidad.



Flechas en la computadora. Un delgado puente entre las viejas y las nuevas aproximaciones etnográficas La vida intelectual moderna, y en específico su manera de interactuar con sus diferentes objetos de estudio, se ha visto trastocada de manera fundamental durante los últimos 10 años, tiempo en el cual las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han avanzado a pasos agigantados, expandiendo sus alcances y sus efectos. Esto es una realidad que se expresa en diversos escenarios de la creación de contenidos científicos, sobre todo, en el momento de hacerse de la información de primera mano. La ciencia antropológica
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Ardévol y Gómez hablan de las tecnologías digitales en el proceso de la investigación social; Rodrigo Díaz explica la evolución de la tecnología como objeto de estudio de las ciencias antropológicas; Ardévol, Beltrán, Callén y Pérez presentan un estudio etnográfico práctico en salas de chat; De Colsa, González y Servín exploran los niveles de la investigación interpretativa que se desprende del concepto de redes sociales. Por mencionar sólo a algunos. Ardévol y Gómez, Las tecnologías digitales en el proceso de investigación social: reflexiones teóricas y metodológicas desde la etnografía virtual



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] los usuarios a través de un vistazo a sus cuentas y al carácter de sus publicaciones e interacciones.



cio cultural que tenía lugar en las islas Trobiand de Nueva Guinea.



Dicho esto, es importante recordar en este punto que no es tiempo aún de rasgar las añejas vestiduras puristas de la metodología etnográfica. Díaz Cruz (1995) advierte que desde su institucionalización en la mitad del siglo XIX, a la antropología social no le ha sido ajeno el estudio de la tecnología y sus diversos usos. El autor acepta que “las indagaciones sobre la tecnología y la cultura material en antropología se han centrado privilegiadamente en las sociedades llamadas primitivas o en las tradicionales. En sus palabras, menciona que:



Sin embargo, Marvin Harris, al desarrollar su teoría del materialismo cultural, ponía en guardia a los investigadores ante el elemento inaprehensible de la voz del informante clave que el antropólogo suele identificar en el contexto que está estudiando. Si ello es verdad, entonces ¿cómo reconocer el materialismo virtual al que ahora se exponen los cibernautas? Siendo pesimistas, se puede aludir al elemento mágico/dramático al que cada usuario puede acceder en el manejo de sus cuentas de redes sociales, un lugar que resulta propicio para desarrollar y ejercer personalidades e identidades alternas a la real, sencillamente porque existe un factor que antes no entraba en la ecuación antropólogo-informante: no es necesario ya el contacto y la comprobación visual de aquello que está siendo registrado



“Por añadidura, buena parte de los estudios antropológicos de la tecnología, sobre todo los anteriores a la década de los sesenta, fueron incapaces de cuestionar la misma concepción de tecnología que estaba en la raíz de sus análisis…” (Díaz Cruz 1995: 1-2).



En este sentido, se cree que el interés por hacer un acercamiento analítico al efecto que la introducción –¿o intromisión?– de las nuevas tecnologías de investigación generan en el quehacer del investigador social actual representa un carácter dual: es necesario analizar los aspectos positivos y negativos que estas aproximaciones tienen en el proceso de la investigación etnográfica. Horst &Miller (2012) apuntan que hay una condición intrínseca de las tecnologías digitales que expanden las dos posibilidades y el impacto es también intrínsecamente contradictorio, produciendo tanto efectos positivos como efectos negativos.7



Despega la segunda flecha envenenada: más que quemar las naves de las añejas técnicas etnográficas, es tiempo de asomarse a las naves modernas para comprobar si existen aún espacios donde poder sentarlas juntas. Ergo, el dramático avance y penetración social que las redes sociales digitales han demostrado en los últimos 10 años, hacen necesario el re-planteamiento del asunto ante la vorágine socio-organizacional que las tecnologías de comunicación han creado, principalmente como parte del proceso de un cambio en el paradigma de la investigación etnográfica: ¿puede existir una armónica (y deseable) relación entre la etnografía tradicional y la etnografía en línea?, ¿hasta qué punto se han vuelto obsoletos los antiguos sistemas de categorización de elementos culturales que los investigadores del siglo pasado utilizaban? Ante la oscuridad que proyectan estas interrogantes, conviene dar pasos de bebé, lentos pero certeros, al momento de levantar de nuevo el arco y tensar su cuerda con una nueva flecha.



Se apunta la tercera flecha final en esta breve reflexión sobre la relación entre la etnografía tradicional y la etnografía en línea: no se puede apartar la vista de esta dualidad en los contenidos que arrojan los resultados de estas dos maneras de ejercer nuestro oficio; si bien las prácticas y metodologías tradicionales invitan a cerrar el paso violento e indiscriminado a las aproximaciones puramente virtuales de los hábitos y comportamientos de los usuarios del mundo, es también cierto que estas nuevas técnicas proveen de una inmediatez fresca e inmediata del pulso social en diferentes contextos de una investigación social.



En un trabajo conjunto, De Colsa, González y Servin (2013) recuerdan que “la cultura es el objeto de estudio por excelencia de los antropólogos y quienes la estudian utilizan la etnografía como método de investigación para desentrañar los significados culturales”.



Precisamente por esta inmediatez, velocidad abrupta y frescura en la apropiación de datos, es que se debe generar procesos de aproximación etnográfica que no dejen de contemplar ambas plataformas de partida. Carcaj vacío: muy pocas flechas ante un enemigo descomunal, sin embargo, como se verá más adelante, la unión entre las técnicas de la antropología tradicional y virtual es una nueva forma de construir nuevas flechas que viajen de forma aguda y abrupta en la creación de un camino metodológico de la antropología digital, y en específico, la netnografía.



De nuevo la experiencia. Es claro que para aquellos investigadores que aún no han abordado el mundo digital de las redes sociales, ya sea por una noble reticencia al cambio, o bien por una deshonrosa inhabilidad para el manejo de programas y plataformas de cómputo, la idea de realizar trabajo de campo en salas de chats o en interacciones de Facebook, Twitter, Youtube o Instagram, resulta tan indeseable como seguramente lo era para Malinowski el trabajo de gabinete para comprender y dar cuenta de cualquier elemento so-
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Miller & Horst, The digital and the human: a prospectus for digital anthropology en Digital Anthropology (2012)



[MEMORIAS]



La importancia de las metodologías de investigación en línea.



El valor de la netnografía para una “descripción densa” de la vida en línea



La “revolución digital” ha impulsado de forma vertiginosa el uso de dispositivos inteligentes, como los smartphones, de igual forma ha propiciado la aparición y el desarrollo de los medios o redes sociales o “RSSO” (Facebook, Twitter, Instagram, entre otros) y junto con el cada vez más complejo mundo de las redes sociales, la idea de antaño que consideraba que el uso de Internet disminuye las redes de amistad por ser un entorno frío y sin sentido se ha ido desmitificando, al argumentarse todo lo contrario, es decir, que éstas son relevantes y, sobre todo, que a menudo gravitan con las interacciones presenciales (Katz y Rice, 2005).



Uno de los esfuerzos que han formulado los académicos para entender el fenómeno que está propiciando Internet en las relaciones humanas es la netnografía/etnografía-virtual, construida desde la antropología digital. Este método es una extrapolación (con su debida distancia) de la etnografía de aquellos autores como Malinowski, o en otras palabras, una adaptación al mundo online, cuidando los matices, detalles y particularidades que produce la comunicación e interacción en el mundo digital, al ser distinta de las relaciones cara a cara. Con una mirada situada en el marketing online, Kozinets (2010) la definió como un arma secreta de los mercadólogos que permite la interpretación y comprensión de los insights de los consumidores para desarrollar una profunda visión estratégica, implementar nuevas ideas de innovación y explorar otros enfoques en función a la marca, las campañas y la gestión comunitaria. Entender los temas de conversación, los significados y las dinámicas que se generan en las comunidades online producirá que las estrategias de comunicación y captación que implementen las marcas estén más apegadas a los intereses de los consumidores, que a las ideas, un poco ingenuas, de los productores o diseñadores-web.



Siguiendo la línea argumentativa de capítulos anteriores, se puede hablar de Internet como un lugar donde se gesta la cultura del ciberespacio y como un artefacto cultural, una tecnología que ha sido generada por personas concretas, con objetivos y prioridades contextualmente situadas y conformada por lo modos en que ha sido comercializada, enseñada y utilizada (Hine, 2000). Entonces resulta que se abandonó la imagen tecnológica y material de los ordenadores para concebir la red como un lugar que es el reflejo de las prácticas offline a través de las cuales ésta adquiere sentido, tanto en términos de producción como de uso (Hine, 2000). Internet dejó de ser considerado como un sinónimo de no-real, donde las relaciones se cavilaban sin una carga afectiva o simbólica, para pensarse como una plataforma en la que se generan interacciones humanas que pueden ser estudiadas desde las ciencias sociales para comprender las dinámicas, relaciones e interacciones que se generan en y a partir de ella.



Ahora bien, en términos metodológicos Hine (2000) fue una de las pioneras en construir una estructura rigurosa al desarrollar –en su libro “Etnografía virtual”– una exploración del mundo online que realizó sobre el caso de una joven niñera inglesa culpada de asesinato de un niño a su cargo en Boston que fue llevado al mundo virtual, desde sitio-web y grupos de noticias. Sin embargo, el libro más que un sistema metodológico claro y esquemático, en realidad Hine se dedica únicamente a exponer ciertas ideas teóricas, el caso que estudió, las problemáticas a las que se enfrentó, las conclusiones a las que llegó acerca de la forma en que se reestructuran el tiempo, el espacio, la identidad, la autenticidad en Internet, y por último, a elaborar un glosario que aparece en la parte de atrás.



La realidad “online” y “offline” no son dicotomías, son modos de pensar la existencia humana que se encuentran interconectadas. Son una realidad donde las relaciones de poder (Foucault, 1975) dependen más de que los sujetos estén insertos en la Web, desprendiendo información que puede ser medida, analizada y clasificada, al estilo panóptico. Por lo tanto, es urgente que las ciencias sociales estudien las dinámicas sociales y los significados que se desprenden de la Web para determinar los efectos que tendrá este mundo híperconectado y globalizado (al que Castells (1999) llama la Sociedad Red por su capacidad superior de procesar y distribuir a gran escala símbolos e información), tanto en las relaciones de producción-consumo, las resistencias u organizaciones cibernéticas, la dominación, la política 2.0, el marketing online, las producciones culturales y la construcción de la identidad online, entre muchos otros aspectos.



R. Kozinets (2010), desde un enfoque más funcionalista, adentrado al fenómeno de la producción y el consumo, logró superar lo hecho por Hine, y sistematizó la etnografía virtual (netnography según el autor) mediante una serie de seis pasos esquemáticos: 1) planeación de la investigación, 2) formulación de la pregunta y los objetivos generales, 3) presentación y negociación del netnógrafo 4) recolección de los datos, 5) interpretación de los datos, 6) garantía del seguimiento de los estándares éticos y 7) representación de la investigación.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por sistematizarla, el hecho de que sea una metodología “cualitativa”, interpretativa, novedosa y que difícilmente pueda cumplir los cánones que la etnografía tradicional pregona, ha llevado al escepticismo a algunos, cuestionando la rigurosidad del método.



sociales que son enigmáticas en su superficie por sus características (es interpretativa, rescata y fija lo dicho y es microscópica), se considera como base de la investigación al retratar de forma puntualizada lo que ocurre en la vida online. La clave en todo está en el detalle y lo minuciosidad de las observaciones que permiten comprender la cultura, entendida como un concepto semiótico que remite a la urdimbre de tramas de significación que el hombre ha tejido y en el cual está inmerso (Geertz, 1991). Asimismo, es labor del netnógrafo implementar el diario de campo cuando realiza las visitas para entrevistar a los perfiles que surgen en la netnografía para entender los elementos que rodean y moldean el uso de la tecnología por parte de los actores (de nuevo integración de propuestas tradicionales y posmodernas, otra flecha envenenada).



El rigor no es una cuestión menor en cualquier metodología, ya sea cuantitativa o cualitativa, especialmente en esta última que en muchas ocasiones, desde los cánones o estándares de los cuantitativos, se le ha tildado de laxa, es decir, sin rigor alguno en la sistematización del método, la validez, la representatividad de la muestra y la confiabilidad de los resultados (Castillo y Vásquez, 2003). En ese sentido, numerosos académicos, científicos sociales e investigadores, para contrarrestar esta crítica o estereotipo, han formado un corpus de lineamientos o criterios que permiten evaluar el rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos8 (Guba y Lincoln, 1981).



La sociometría como herramienta de conocimiento de las comunidades online



Algunas líneas que se han esbozado para que la netnografía pueda adquirir rigor son tanto 1) la interacción con los participantes que el netnógrafo identifica en las redes como 2) la descripción densa (Geertz, 1991) en un diario de campo.



La sociometría, o estudio sociométrico, término acuñado por Jacob Levy Moreno que en su caso fue utilizado para un contexto terapéutico, sin relación alguna con la vida online, en este momento es un método que puede ser utilizado para comprender y medir las relaciones sociales de cualquier entramado social, y en este caso particular, cibernético. Mejor dicho, es una forma de entender e interpretar las relaciones que se generan en línea con la ayuda de un mapa sociométrico (o radiografía) construido a partir de una técnica estadística denominada análisis de los componentes principales (Harré y Lamb, 1990) que reduce el número de variables de correlación de una serie de datos.



1) El mismo Kozinets (2009) menciona que para que este método sea válido tiene que ir más allá de los sitios-web, cuestión que contesta un poco la relación entre técnicas antropológicas tradicionales y virtuales esbozada anteriormente (se forma una flecha más para el Carcaj). El investigador no puede quedarse únicamente con la lectura del texto colgado, es su labor trascender la pantalla e interactuar con las personas que están detrás de los perfiles que analiza mediante la entrevista en profundidad. La lectura, por sí misma, puede producir deducciones o sobre-interpretaciones que no tengan nada que ver con lo que el cibernauta quería expresar; de repente entre tanto texto se esconde el contexto (la broma, el chiste, la ironía) de donde surgen las expresiones online. 2) En la netnografía, el diario de campo es de suma importancia para mantener un registro exhaustivo y denso de lo que ocurre en la investigación; es a partir de éste que los hechos se vuelven un registro tangible que sirve como evidencia para cualquier cuestionamiento. Por tanto, la descripción densa es una herramienta de trabajo de suma importancia ya que, además de que permite explicar las expresiones 8 



La credibilidad se comprueba cuando los investigados o participantes reconocen los hallazgos del estudio como reales o verdaderos; la auditabilidad (confirmabilidad, para algunos) se logra cuando otro individuo puede seguir la pista del investigador original, llegando a resultados similares y, por último, la transferibilidad tiene que ver con la posibilidad de trasladar lo que se encuentra a otros contextos (Castillo y Vásquez, 2003).
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[MEMORIAS] La idea es que el resultado de la técnica pueda ser presentado en un grafo (constituido por nodos y aristas) que vislumbre la estructura de la comunidad online estéticamente, a partir de un software de graficación de redes (Figura 1). Y una vez teniendo el mapa o grafo, el analista puede identificar la estructura de la comunidad online desde el punto de vista de la conformación, de las relaciones de intercambio y los contenidos simbólicos (Velez, 2008), para así comprender la posición, el rol y la función que cumplen los perfiles que la constituyen, los temas de conversación que circulan en la red y el contenido simbólico que emana de las acciones online de los cibernautas.



y los significados que se comparten dentro de la comunidad online. Y para ello, se deben realizar los siguientes pasos:



Sumado a lo anterior, la sociometría (análisis de redes sociales), si se piensa en términos de marketing online, puede trazar el mapa cibernético de la comunidad online para que el investigador o marketero que fungen como netnógrafos se familiaricen con el contexto virtual, al reconocer las características de la comunidad para orientar los hallazgos y resultados hacia estrategias de comunicación comercial online y procesos de innovación.



5. Identificar y analizar las conversaciones que giran en la congregación de los nómadas.



1. Vislumbrar las tribus que conforman el núcleo central de la comunidad online. 2. Reconocer tanto la vinculación entre los distintos perfiles como los puntos de conexión entre cada tribu. 3. Identificar los “jefes de tribu” que se encuentran en el núcleo central de la comunidad. 4. Analizar las conversaciones e intereses de las distintas tribus en los medios sociales.



6. Entrevistar a informantes para profundizar en los hallazgos. Así, al igual que la netnografía, existen esfuerzos para que la sociometría también cumpla un rigor metodológico, una serie de pasos que dibujen la ruta por la que el investigador o netnógrafo pueda andar. Inclusive, es sumamente recomendable pensar en la sociometría como el mapa virtual que representa el territorio que se va a investigar. El grafo traza las tribus y perfiles a investigar, y el netnógrafo se encarga de profundizar más allá de los contenidos que cuelgan, estableciendo, de este modo, un contacto con los posibles informantes (obtenidos de la sociometría) para profundizar mediante la entrevista en profundidad en las premisas o temas que surjan del análisis sociométrico, y en el caso de un estudio de mercados, en los insights que surgieron con el análisis temático. De este modo, se implementa más al método sociométrico a partir de la relación de técnicas tradicionales y posmodernas (más flechas al Carcaj.)



Sin embargo, para determinar estas características se debe de partir de una terminología compartida, una serie de conceptos que permitan unificar una metodología rigurosa para determinar los elementos que presentados en el mapa sociométrico de forma clara y sin lugar a errores o malinterpretaciones. A continuación se presentan los conceptos clave de un estudio sociométrico: • Comunidad online: Estructura general formada por la conexión de distintas personas en la web a través de uno o más canales de medios sociales. Ésta se divide en dos: el núcleo central y la congregación de nómadas. • Núcleo Central: Congregación de perfiles –conectados entre sí– que siguen una cuenta en redes sociales.



Conclusión: La cuarta fuente de reflexión etnológica9



• Nómada: Perfil que se encuentra en una comunidad online pero tiene la particularidad de estar desvinculado totalmente de los demás integrantes, es como un ermitaño.



Todo lo anterior lleva a pensar que con la “revolución digital” posiblemente la sociedad actual esté en un eslabón más de los hitos históricos que Lévi-Strauss consideró en su famoso artículo “Las tres fuentes de la reflexión etnológica”. Lévi-Strauss considera que son tres los eventos históricos que marcaron la reflexión etnológica hasta el S. XX: el descubrimiento del Nuevo Mundo, la Revolución Francesa y la teoría evolucionista de Darwin. Lo que tienen en común estos eventos es que enfrentaron a la humanidad con una nueva humanidad, en todos estos casos hubo un enfrentamiento de la conciencia, como crisis y revelación.



• Tribu: Grupo de personas que se encuentra conectado profundamente en el núcleo central de una comunidad online, generalmente mantienen una identidad colectiva por los temas de conversación y significados culturales que comparten y reproducen cotidianamente. • Jefe de la comunidad online: Perfil más conectado e influyente en una comunidad online. • Jefe de Tribu: Perfil con mayor conexión e influencia en una tribu.



La etnología moderna, de acuerdo con el autor, es heredera de la curiosidad intelectual del humanismo clásico por



Teniendo en cuenta estos conceptos, el objetivo general de toda la metodología es reconocer la estructura, las relaciones



9 
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Esta idea se desarrolló anteriormente en un artículo del blog de Antropomedia publicado el día 15 de julio de 2013.



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Faura, R. (1998), “La cultura local en el ciberespacio. El papel de las Freenets”, en Picciuolo, J. Antropología del ciberespacio. 1er Congreso Virtual de Antropología y Arqueología, Ciberespacio. Octubre de 1998, Buenos Aires, Serie pluriminor (p.103 -118).



las culturas lejanas en tiempo y espacio, sin más, la etnología ha llevado hasta sus límites esta actitud renacentista, pero en esencia no se ha modificado desde entonces, “la etnología aparece como la forma reciente del humanismo”. La etnología, aunque ha equivocado en su metodología siendo víctima de su tiempo (como en el romanticismo o evolucionismo) debe mantenerse fiel a su filosofía humanista.



Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión. Francia: Gallimard. Geertz, C. (2003), La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa.



Ahora la pregunta es ¿en la época de la era digital, la etnología está más consiente de las diferencias e igualdades de la humanidad sin caer en el riesgo del etnocentrismo o la ilusión del progreso escalonado?



Guba, E. y Lincoln, Y. (1981). Effective evaluation: improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco, Jossey-Bass.



Independientemente de sus riesgos se puede afirmar que con el advenimiento de las tecnologías digitales e internet, se está frente a otro momento de crisis humanista. La humanidad se vuelve a enfrentar con el problema de sí mismo, y tal vez las personas que viven al día de hoy sean actores y espectadores al mismo tiempo de la cuarta fuente de la reflexión etnológica, ya que el ciberespacio como fenómeno emergente ha re-construido, de-construido y co-construido la idea de frontera, la cual en el fondo es la base de las preocupaciones etnológicas (el primitivismo es y ha sido una frontera frente a la civilización).



Harré, R. y R. Lamb (1990), Diccionario de psicología evolutiva y de educación. Barcelona, Paidós. Hine, C. (2000). Etnografía Virtual. Barcelona: Editorial UOC . Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad. Horst, H. A. & Miller D. (2012) Digital Anthropology. London. Berg. Lévi-Strauss. C. (1975) “Las tres fuentes de la reflexión etnológica” en Llobera J. R. (Comp) La Antropología como ciencia. Barcelona, Editorial Anagrama.



Ciertamente está surgiendo un nuevo tipo de humanismo, el mundo digital parece contener la esperanza de una ética y moral que defiende y respeta las igualdades y diferencias, sin denigrar las diferentes formas de vida de las sociedades humanas. Está por verse si puede surgir una nueva sociedad y humanidad digitalmente conectada hacia fines comunes pero con experiencias diferentes.



Katz, J. y Rice R. (2002). Consecuencias sociales del uso de Internet. Barcelona, Editorial UOC. Kozinets, R. (2009), Netnography: doing ethnographic research online. London, Sage. Kozinets, R. (2010), “Netnography: The Marketer’s Secret Weapon. How social media understanding drives innovation” en: Net Base. March 2010 (p. 1 -11).
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[MEMORIAS]



Webnography. Etnografía En Línea



1. Usos y hábitos de internet. Justificación



María Elena León Robles



Actualmente, en México hay 45 millones de usuarios de internet, el 51% son hombres y el 49% son mujeres3. No existen pues, diferencias significativas en el acceso a la web por género. Si bien estamos hablando prácticamente de una tercera parte de los habitantes mexicanos que “navegan” en internet, el acceso va en constante aumento. Sin embargo, cabe mencionar que el uso de este servicio depende de: la posibilidad de acceso en términos de localidad, el nivel socioeconómico, el rango de edad, la etapa y el estilo de vida, así como los intereses y expectativas personales.



[email protected] Factory Ideas



Introducción La etnografía consiste en la observación y registro directo del comportamiento de los seres humanos para conocerlos a profundidad y poder entender cuáles son sus prácticas culturales en lo cotidiano. Si bien se realiza comúnmente de forma presencial, hoy en día también somos capaces de realizarlo en territorio virtual, a través del uso que los seres humanos hacen del internet como ciberusuarios o cibernautas.



2. Importancia de realizar etnografía virtual. La relevancia de observar lo que ocurre en internet va más allá de los usos y hábitos de los ciberusuarios. En Factory Ideas nos interesa saber qué es lo que la gente está diciendo, cómo lo está diciendo, dónde lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Es ahí donde encontramos el valor de nuestras búsquedas de datos, pues nuestro reto es convertirlo en información útil.



El acercamiento a este tipo de prácticas en terreno virtual también requiere de técnicas y metodologías específicas, además de un enfoque teórico que nos permita conocer el por qué de los diversos discursos en la web y saber quiénes y cómo lo dicen. Estamos frente a un universo virtual que crece día a día y donde se crean y destruyen nuevas formas de relaciones humanas (online), impactando, además, la forma de relacionarnos de forma offline.



Más allá del número de comentarios emitidos sobre un tema en particular, a nosotros nos interesa saber qué es lo que están diciendo sobre ese tema, cuáles son los diferentes puntos de vista sobre el mismo, cuáles son los por qué de que las opiniones sean diversas y para ello, nos centramos en detectar y perfilar a quienes están emitiendo sus opiniones de forma espontánea a través de diversas plataformas virtuales. Nos interesa conocerlos, detectar tanto su perfil demográfico (sexo, rango de edad), como su perfil psicográfico.



La noción del espacio y del tiempo, de especial relevancia durante el registro etnográfico tradicional, adquieren en internet otro sentido. En la web hablamos de un espacio virtual, un espacio como lo entiende Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano: Un cruzamiento de movilidades. Está de alguna manera animado por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales. El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando se queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un término pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por las transformaciones debidas a contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues de la univocidad y de la estabilidad de un sitio “propio” […] En suma, el espacio es un lugar practicado.1



Internet es, desde nuestro punto de vista, un territorio que se construye día a día por los ciberusaurios. Gilberto Giménez define el concepto de territorio como “el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la representación y el trabajo, una producción a partir del espacio inscrito en el campo del poder por las relaciones que pone en juego; y en cuanto tal se caracteriza por su valor de cambio y podría representarse metafóricamente como la prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos”4. Un territorio es, entonces, un espacio apropiado, que se construye día a día desde las prácticas individuales y cotidianas, y en eso se convierte internet y sus múltiples plataformas. Internet es un medio que aparentemente no posee límites en cuanto al número de temas o tópicos a tratar, es un medio “libre” en el que nos podemos expresar de mil y un



Estamos hablando de un ciberespacio que sólo encuentra su sentido en las múltiples prácticas humanas que en él se ejercen y como tal, lo entendemos en Factory Ideas2. 1 



2 



3 



Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Nueva edición, establecida y presentada por Luce Giard. Traducción de Alejandro Pescador. Universidad Iberoamericana. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. México, 1999. P. 129 www.thefactoryideas.com (Acceso: 7/02/2014)



4 
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Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2013. Documento de la Asociación mexicana de internet (AMIPCI). Disponible en: www.amipci.org.mx (Acceso: 7/02/2014) Giménez Gilberto, Territorio, Cultura e Identidades. La región sociocultural. Página 27 n/d Disponible en: http://www.culturascontemporaneas.com/contenidos/region_socio_cultural.pdf (Acceso: 7/02/2014)



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] maneras, bajo la cobija del anonimato. Finalmente, la identidad de cada uno es construida de forma libre por cada uno de los cibernautas, sin que ésta sea necesariamente un reflejo de la realidad. A través de las redes sociales, los ciberusuarios interactúan con conocidos y desconocidos intercambiando opiniones y diversos puntos de vista, algunas de forma cordial y amistosa, otras veces confrontando sus puntos de vista y llegando incluso a la agresión, otras veces utilizando la ironía y el sarcasmo. Las redes sociales poseen la virtud de llevar las relaciones humanas a un escenario5 en el que, como en la vida cotidiana, las personas adoptan un rol o papel y lo interpretan de acuerdo a su conveniencia en un momento determinado, tal y como lo plantea Goffman (1993), al considerar a las personas actores y definir las actuaciones de los individuos en sus interacciones, como si se representara una obra de teatro.



que tienen de sus vacaciones?, ¿Por qué narrar ciertas experiencias y otras no?, ¿Por qué compartir una selfie?, ¿Por qué compartir y viralizar los denominados memes?, ¿Qué valor le están otorgando a esas experiencias? El lenguaje utilizado en internet es, además, un lenguaje que permite a los ciberusuarios expresarse de una forma distinta a la que se expresan comúnmente. La expresión no se reduce al uso del texto, sino que va más allá y se sitúa en un plano en donde el lenguaje es audiovisual, en donde los signos se reconstruyen y surgen nuevas formas de expresión y neologismos. Estas nuevas formas de expresión permiten a personas de perfiles similares comunicarse entre sí y excluir a otros. Es común que las formas de expresión en la web reflejen: rango de edad, lugar en el que habitan e incluso género, entre otras características. El valor que nosotros encontramos en las comunidades online es que la mayoría de ellas surgen de forma espontánea. Atraídos por un tema en particular, los internautas buscan a personas con intereses similares, incluso a especialistas en el tema para intercambiar puntos de vista, opiniones, experiencias, consejos y recomendaciones. No importa el lugar en donde habitan ni los horarios, el diálogo entre estos usuarios siempre se hace presente y suele extenderse hasta conformar una auténtica comunidad de sentido, una comunidad basada en relaciones de fraternidad y de unión, sin que esto excluya la presencia de conflictos y hostilidades al interior. Las comunidades de sentido son, a decir de Javier Duque Daza:



¿Por qué nos interesa la espontaneidad? Internet es, sin duda, un medio de opiniones cargadas de emociones, un medio de información infinita pero también de diversión. El tono y el ritmo con el que los ciberusuarios se expresan demuestran su amor o su odio hacia ciertos temas, personajes, marcas, productos o servicios, y entre estos sentimientos contradictorios, existe una gama de actitudes y emociones intermedias que nos ayudan a dibujar perfiles psicográficos. Los perfiles psicográficos en internet reflejan, además, la experiencia de quienes al opinar, se convierten en nuestros sujetos de estudio. A través de lo que ellos nos cuentan podemos reconstruir y saber qué es lo que hicieron y cómo se sintieron en determinado momento, lo cual es muy valioso para nosotros, pues nuestra misión en Factory Ideas, como Agencia de Investigación de Mercados, es conocer esos detalles que pueden mejorar la experiencia de las personas en cualquier ámbito y mejorar su calidad de vida tanto como nos sea posible. Nos interesa conocer y entender a las personas, ¿y qué mejor fuente de información que sus propios relatos?



…el producto de las interacciones sociales que producen coordinación de los individuos a partir de factores comunes de la vida cotidiana; las interacciones regulares se dimensionan organizativamente y dinamizan en torno a sentidos construidos colectivamente, referenciados por espacios de relativa homogeneidad en ámbitos parciales de las vidas individuales, en ellos subyacen elecciones racionales asociativas pero también factores expresivos de socialidad, afecto, amistad, identificación con el otro, aspiraciones compartidas, expectativas, creencias. […] Así, las comunidades de sentido, expresión de nuevos asociacionismos en ámbitos parciales de la vida cotidiana, se constituyen en instancias de agrupación que le permiten a los individuos “sentirse parte de”, construir un sentido con otros, igualmente obtener bienes y servicios a los cuales no accederían mediante acciones individuales. No se trata sólo de “actuar en comunidad” por proximidad, sino de construir interactivamente lo colectivo mediante la acción con otros y esta construcción social deviene en potencialidad, en perspectiva de superación de lo fragmentado individual hacia lo integrado-colectivo7.



Más allá de si sus experiencias narradas son verdad o ficción, nos interesan ellas en sí mismas, pues son el reflejo de una época y de un contexto determinado. En cada relato, en cada discurso, en cada opinión, encontramos un extracto del pensamiento de nuestra sociedad actual. Cada vida virtual (entiéndase cada cuenta de Facebook, Twitter o Instagram, por ejemplo), refleja lo que es, a decir de Michel de Certeau, “el arte de vivir del hombre ordinario”6. Son esas prácticas de lo cotidiano y cómo nos la narran a través de las redes sociales lo que nos permite conocer a los cibernautas dentro de un espacio virtual, cómo se comportan y sobre todo cómo representan al mundo offline. ¿Por qué subir o compartir la fotografía de sus desayunos?, ¿Por qué compartir la vista 5 6 



7 



Goffman, Irving. La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 1993. Certeau, Michel de. Ibid
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Duque Daza Javier, Comunidades de sentido, interacciones y movimientos sociales. En: Papel Político No. 13. Octubre de 2001. Página 13. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/ documents/1.Comunidades.pdf (Acceso: 7/02/2014)



[MEMORIAS] Estas comunidades se caracterizan porque se encuentran en constante movimiento y quienes las conforman entran y salen de ella de acuerdo a sus propios intereses. No son comunidades eternas y nadie está obligado a permanecer en ella, no existen más motivadores para ser parte de una comunidad de sentido que la identificación, la ayuda que de ella se obtenga y afinidad de intereses con sus miembros. Es por ello que este tipo de comunidades emergen y desaparecen constantemente.



nos dan cuenta de la popularidad del tema en cuestión, y son un indicador del impacto que generan en el ciberespacio. Cabe mencionar que en el ciberespacio, la popularidad no necesariamente conlleva una connotación positiva, en ocasiones puede significar exactamente lo contrario. Pero en Factory Ideas no aspiramos a conocer e identificar verdades y realidades desde las técnicas que estudian lo espontáneo. Nuestro objetivo es identificar cuáles son las representaciones sociales en la web. Abilio Vergara Figueroa sostiene que las representaciones sociales están constituidas por:



Vemos, pues, que el cibernauta no sólo consume al medio, sino que lo produce. Es un internauta que a través de sus acciones va apropiándose del territorio, lo va construyendo y modificando de acuerdo a sus intereses, cualquiera que éstos sean.



a) La información, que remite a su componente cognitivo; b) La actitud, es decir qué y cómo se hace; c) La interpretación de los hechos, indicando la causalidad y los objetivos, no siempre racionales, ni tampoco verdaderos, aunque así se les considere. Es a la vez constituyente de sentido como estructurante de la acción, aunque no siempre sea necesario formularla explícitamente o verbalizarla9.



3. Webnography al estilo Factory Ideas Factory Ideas ha creado y desarrollado, en los últimos seis años, técnicas para realizar investigación cualitativa en línea. Nuestras técnicas se dividen en dos importantes campos:



En la web nos enfrentamos a un sin fin de rumores, los cuales no debemos pasar por alto, pues finalmente sedimentan en los imaginarios de las personas, siendo un reflejo del contexto social. Hablamos de microhistorias que al final, unidas entre sí y comprendidas, conforman a la historia que día a día se va representando de forma virtual. Los Trending Topics10 que surgen en Twitter, por ejemplo, pueden ser vistos como un termómetro de los temas que se tocan y que impactan día a día en la sociedad mexicana, aún cuando numéricamente no sea una población representativa.



1) Aquellas técnicas que están enfocadas a recopilar todo lo que se dicen en internet de forma espontánea, ya sea a través de a. Sitios oficiales. Los emisores son marcas, servicios o personajes que asumen la responsabilidad de lo que escriben, es decir, que hay un responsable detrás de lo que se publica en la web. En este segmento consideramos a: Revistas y periódicos virtuales de cualquier índole, portales y sitios web “oficiales” de alguna marca, producto, servicio, institución, etc.



Entender el tema desde múltiples perspectivas, analizar los discursos y detectar el perfil tanto demográfico como psicográfico de quienes se expresan de forma virtual es nuestra tarea.



b. Sitios NO oficiales. La información puede ser emitida por cualquier ciberusuario, sin que su identidad sea comprobada. En este segmento encontramos a las llamadas redes sociales, blogs, microblogs, etc.



¿Por qué es importante realizar este tipo de estudios de lo espontáneo en la web? Justamente porque nos acercamos a los individuos de una forma no dirigida, porque atendemos a los pensamientos más íntimos y personales de los ciberusuarios que plasman su sentir y sus emociones en un post o en un tweet, quizá a través de una fotografía en Instagram, y somos capaces de detectar temas emergentes o novedosos que comienzan a cobrar auge. La investigación online nos permite acercarnos a individuos que se expresan libremente, de forma pública y sin restricciones, hablando, escribiendo y actuando como lo hacen de forma natural. Estar frente a la computadora, leyendo todas esas expresiones, es como escuchar a un sinnúmero de sujetos hablando y



2) Técnicas de investigación online que nos permiten profundizar sobre algún tema en particular para entablar, siempre en terreno virtual, un diálogo con los ciberuaurios, ya sea a través de entrevistas a profundidad en línea, foros de discusión en línea, o bien, a través de las llamadas netnografías. El enfoque que nosotros utilizamos es enteramente cualitativo. No obstante, nuestros resultados suelen ir acompañados de gráficas numéricas que nos dan cuenta del número de comentarios recopilados y algunos porcentajes que nos permitirán realizar un benchmark,8 dependiendo de la categoría del tema que evaluemos. Los números nos permiten asignar valores y realizar rankings de los temas de mayor relevancia y de los elementos que los componen. Los números, además, 8 



Vergara Figueroa, Abiliio. Imaginario, simbolismo e ideología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 2007. Página 118. 10 Los Trending Topics se definen como las palabras o frases con mayor número de repeticiones en un determinado momento en Twitter, es decir, las más populares. 9 



Comparación que se realiza entre dos o más marcas, productos, servicios, temas, etc., pertenecientes a la misma categoría
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Goffman, Irving. (1993). La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires.



emitiendo opiniones desde distintos lugares del país, todo ello condensado en una plataforma virtual, y es deber de la Antropología aprender a escuchar a los seres humanos.



Vergara Figueroa, Abiliio. (2007). Imaginario, simbolismo e ideología. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.



Conclusiones El uso de internet continúa en crecimiento. Es innegable como el mundo offline y el mundo online coexisten y se alimentan uno de otro. En Factory Ideas consideramos que es importante aprender a escuchar/leer a las personas, saber cuáles son sus inconformidades, sus inquietudes, qué temas están generando buzz11 en internet para detectar situaciones emergentes o inconformidades sociales y atenderlas. La importancia de internet es que es un medio, como ya se mencionó, cargado de emociones y de sentimientos que, aunado a la posibilidad de anonimato, nos permite acceder a información que utilizando técnicas de investigación cara a cara, no podríamos obtener por el “sesgo de cortesía”. Internet es un medio, prácticamente un mundo en sí que hay que entender, sobre todo porque se están desarrollando prácticas virtuales que nos llevan a otro plano de las relaciones humanas, ahora en un espacio virtual. Prueba de ello son las transacciones de compra/venta de productos virtuales. Estamos frente a nuevas prácticas de consumir y producir no sólo información, sino toda clase de productos y servicios, prácticas que no describen un futuro próximo, sino a un presente que estamos obligados a comprender como investigadores sociales.



Bibliografía Certeau, Michel de. (S/F) La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Nueva edición, establecida y presentada por Luce Giard. Traducción de Alejandro Pescador. Duque Daza. Javier (2001). Comunidades de sentido, interacciones y movimientos sociales. En: Papel Político No. 13. Octubre. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/1.Comunidades.pdf (Acceso: 7/02/2014) Asociación mexicana de internet, AMIPCI (2013).Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México. Disponible en: www.amipci.org.mx Giménez, Gilberto, Territorio, Cultura e Identidades. La región socio-cultural. n/d Disponible en: http://www.culturascontemporaneas.com/contenidos/region_socio_cultural.pdf



11 Conjunto de comentarios o rumores que circulan en internet
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[MEMORIAS]



Explorando el uso de Facebook dentro de grupos tradicionales: el caso de la Danza de Concheros.1 Un abordaje netnográfico.



Para esta investigación utilizamos algunos métodos distintos a los tradicionales trabajos de campo de la antropología. Nuestra investigación, de corte etnográfico, se basó en la técnica “netnografía” a la que Kozinets (2012:39) define de la siguiente forma: “netnography can be defined as a specialized form of ethnographic research that has been adapted to the unique contingencies of various types of computer-mediated social interaction”. A lo largo del estudio indagamos sobre la funcionalidad de esta herramienta, que ofrece diversas posibilidades para interactuar y entrevistar a comunidades que hoy en día se están manifestando por medio de Internet. Además, nos interesa indagar sobre sus beneficios, por ejemplo, la amplitud de la muestra, al permitir la participación de personas de distintas entidades del país –y el mundo– de manera simultánea.



Gloria Laura Cariño Huerta [email protected] Infotec



Introducción La siguiente investigación surge de la necesidad de explorar nuevas metodologías de investigación antropológica. Decidimos utilizar el abordaje de la etnografía virtual, porque creímos que sería una buena herramienta para la obtención de información. Además, decidimos aplicarlo a algún caso que nos fuera conocido, como es el de la danza de concheros ya que nos parece particularmente importante la manera en que comunidades culturales se manifiestan a través de las llamadas rede sociales. Nuestro mapa de ruta consiste, en primer lugar, en la descripción del proyecto. En segundo, daremos un breve repaso al estado del arte de la etnografía virtual y de esta manera conocer la metodología que otros autores han sugerido. Por último aterrizaremos en un caso concreto, este es la danza de concheros dentro de las comunidades virtuales.



La muestra consistió en entrevistar a 16 personas al azar, 8 hombres y 8 mujeres.; entre 20 y 45 años; De los estados de México, Distrito Federal, Guadalajara y Querétaro. Todo ello por medio del mensajero de la red social Facebook. Elegimos esta red social porque en ella existen diversas herramientas, que las personas pueden usar con el fin de comunicarse o entretenerse. Además hoy en día es la red social más popular en nuestro país. Facebook permite la creación, y el uso de grupos temáticos. Por otro lado, se trata de una red que es “amigable” con el usuario; prácticamente cualquier persona puede aprender a usarla. Por medio de las actualizaciones podemos saber qué es lo que la otra persona está haciendo, en dónde está, qué lugares ha visitado, el número de amistades y el tipo de círculo social en el que se desenvuelve. Otra ventaja es que permite extensiones de otras redes sociales o app´s, como en el caso de You Tube y Twitter. Como en esta red social el uso de imágenes es recurrente, podemos hacer arqueología de vida de las personas por medio de las imágenes y publicaciones. Es importante mencionar que la relevancia del estudio de “redes sociales” radica en que se interactúa directamente con la persona que escribe o sube recursos a internet tales como fotografías, documentos, videos, entre otros. A diferencia de las páginas de internet en donde el contenido, en la mayoría de los casos, es proporcionado por alguien que no conocemos. Así aseguramos que sea el actor quien hable y proporcione información de primera mano, permitiendo la no tergiversación del diálogo y la información.



I. Descripción del proyecto Nuestro objetivo es explorar la manera en que comunidades con las mismas tradiciones culturales, se comportan a través de las redes sociales de Internet2, por ejemplo Facebook. Para abordar el problema nos preguntamos si estas redes sociales tienen un impacto distinto al de la socialización y esparcimiento. Der ser así, de qué manera están siendo usadas. La hipótesis que buscamos demostrar es que a partir del estudio de comunidades representadas en la virtualidad, pueden conocerse aspectos relevantes de la cultura y la sociedad. Cabe mencionar que este trabajo no pretende mostrar las particularidades de la propia comunidad (ritos, cantos, genealogía, costumbres) sino revisar las formas de comunicación que existen a través de la red social seleccionada (economía, parentesco, alianzas) y la manera en que estas se manifiestan.



La comunidad estudiada es la Danza de Concheros. Elegimos a esta comunidad debido a que es un grupo heterogéneo y tradicionalmente cerrado a compartir información con el exterior. Dentro de este grupo el cambio es constante, es decir, se adecuan al momento histórico en el que se sitúan y por ello han logrado preservar su cultura a través del tiempo, integrando nuevos elementos a su tradición. Empero, lo que se ha mantenido es la resistencia a difundir ciertos aspectos privados de la tradición. Aunque recientemente, con el uso



1 Agradecemos a todos los actores que participaron dentro de esta búsqueda. 2 Al respecto Ureña (2011:12) nos dice: “La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos”.” El concepto al que nos referimos es redes sociales de Internet, diferente al concepto de red social que es utilizado en diferentes disciplinas de humanidades, para explicar las relaciones sociales.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] de esta red social, se han logrado conocer muchas de sus características antes ocultas.



que “la entrada de nuevas tecnologías influía en nuestra manera de pensar”. Según nuestro criterio el cambio no radicó esencialmente en la forma de pensar, sino que se dio en la reconfiguración de la asociación de sucesos, ya que el conocimiento y la información es recibida por medios que ya no son los tradicionales. Asimismo, la reproducción y la réplica de la información regresan, se distribuyen, de manera distinta, hacia más personas y con mayor velocidad. De tal suerte que el análisis de ciertos núcleos de la población (núcleos que cada nosotros debe definir) puede hacerse basándose en estos medios, pues es un espacio donde se transmiten experiencias de vida. Además, en él se refleja buena parte del pensamiento de los seres humanos, o por lo menos de aquellos que tienen oportunidad de aprovechar estos instrumentos como medio de comunicación. Monnet (2008:77) reafirma esta propuesta cuando dice que “a través de las tecnologías digitales, una nueva etnografía multi-semiótica parece volverse posible, lo cual permitirá desarrollar nuevos caminos en la manera académica de argumentar y analizar. Cuando imágenes, sonidos, escritos se encuentran juntos en un mismo soporte, aparece la necesidad de buscar nuevas vías para combinar signos icónicos y simbólicos, transformando en su totalidad los códigos vigentes de la representación”. Otro autor que publicó en la misma obra, Ruiz (2008:121), pone énfasis en que internet es un buen medio para obtener información etnográfica ya que puede obtenerse información por medios distintos y por lo tanto nuevos procedimientos; es más fácil hacer triangulación de fuentes, permite analizar e interpretar en un mismo espacio sin necesidad de transcribir; y permite las referencias cruzadas inmediatas a través de vínculos.



Las entrevistas fueron realizadas durante un mes. La muestra consistió en hombres y mujeres de diferente edad, ocupación y ubicación geográfica; mediante la observación virtual de sus muros, y todo lo que hay en ellos (fotografías, extensiones a páginas web, extensiones a otras redes sociales, archivos, uso de grupos temáticos). Las entrevistas por medio del mensajero fueron semi-estructuradas, esto permitió dar paso a otras inquietudes no contempladas originalmente en el guion. Además no fue necesario crear discusiones grupales desde cero, ya que la intención fue usar a los grupos temáticos o grupos de discusión ya conformados, tomando de ahí las discusiones y comentarios, permaneciendo como observadores de lo que aconteciera dentro de ellos. El estudio está hecho desde la descripción emic3 ya que son los propios actores quienes relatan su relación con esta red social y quienes narran sus experiencias y perspectivas. Por otro lado, la investigadora también es parte de esta tradición cultural, lo cual hace particular al estudio, pues la información es descrita e interpretada desde el sentir de un miembro de la comunidad. Las preguntas formuladas fueron organizadas en cuatro grandes temas. En primer lugar, las preguntas 1 a 5 definen tipo de usuario y los patrones de uso. Las preguntas 6 a 8 muestran factores de riesgo y popularidad. De la 9 a la 16 describen la relación entre la tradición cultural y el uso de Facebook. La pregunta 174 tiene que ver con la autodenominación de la forma cultural, ya que, incluso los debates de especialistas sobre este tipo de danza aún no han logrado acordar si pertenece a una etnia o no. Más aun, los mismos actores no tienen claro como autodenominar su tradición.



Por otro lado, en cuanto a la utilidad de internet como herramienta metodológica, autores como Estalella y Ardévol comentan acerca de cómo es por un lado una fuente documental, porque acerca a una mayor cantidad de escritos e información de primera mano; y por otro funge como una buena herramienta para la producción y diseminación de material, “la aproximación de la etnografía y los etnógrafos consiste entonces en obtener el material empírico para sus investigaciones a partir de documentos que ya han sido publicados; en segundo caso, los etnógrafos y las etnógrafas producen datos empíricos haciendo uso de las diferentes tecnologías de Internet y aplicando a través de ellas técnicas como la entrevista, los grupos de discusión o cuestionarios”5 . No obstante estas técnicas tienen que tener detrás cuestiones éticas, además de tomar en cuenta sus respectivos alcances y limitaciones. Mucho se ha debatido en torno a esas cuestiones, por ejemplo Díaz de Rada



II. Acercamiento teórico a la netnografía Sobre la pertinencia del estudio a través de medios digitales y sociedades que se comunican vía internet podemos decir que con la aparición de las herramientas de comunicación tecnológico-computacionales, nuevas formas de relacionarse aparecieron también. Por medio de ellas la comunicación ha escalado a formas muy complejas de interacción social, pasó de la comunicación per se a la transmisión de datos multimodales en una misma plataforma; imágenes, sonido, video, texto. En 1994 Sauvageot (Monnet 2008:76 cit. pos.) demostró 3 



4 



Harris (2008:493) “Las proposiciones emic se refieren a sistemas lógico-empíricos cuyas distinciones fenoménicas o están hechas de contrastes y discriminaciones que los actores mismos consideran significativas, con sentido, reales, verdaderas o de algún otro modo apropiadas.” Es la descripción del actor u objeto de estudio que tiene sobre su propia cultura. Esta pregunta se añadió tardíamente, por lo que solo el 40% de la muestra la contestó



5 
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Adolfo Estalella y Elisenda Ardévol (2010) “Internet: instrumento de investigación y campo de estudio para la antropología visual”. En: Revista chilena de Antropología Visual. número 15 .Santiago, Agosto 2010. Pp. 1/21. Disponible en: http://www.antropologiavisual.cl/estalella_&_ardevol.htm Pág. 4. Acceso: 21/08/2013



[MEMORIAS] (2008:33) nos dice que “(…) hay que distinguir hasta donde sea posible qué problemas son pertinentes en lo que respecta a la red como medio de producción de material empírico para cualquier objeto institucional de investigación (…) y qué problemas son pertinentes en lo que respecta a la red como institución humana, abordable a partir de un espectro diverso de materiales empíricos, en la red y fuera de ella (…) la red no puede ser considerada bajo ningún concepto, a priori, como una ciberburbuja aislada de cualquier otra forma de vida ordinaria.” De tal manera que es un medio más por el cual se ven representadas las comunidades; quizá, comunidades imaginadas o idealizadas, incluso, utilizadas como un medio de expresión; es una cuestión que más adelante debemos resolver.



Otro ejemplo parecido, lo encontraríamos en que muchos de los discursos se argumentan o se sirven de la propia tecnología y entonces, de acuerdo con Árdevol y Estalella (2008:14), son válidas porque “no es que sólo las imágenes sirven para algo más que retratar lo real, sino que hacen algo distinto de reflejar lo existente: “las imágenes fotográficas no son sólo un reflejo sino que están participando en la construcción de familias y comunidades transnacionales”” y nosotros agregaríamos locales y regionales; además de que “El ensamblaje de las tecnologías visuales y las tecnologías de Internet transforman el universo visual cotidiano de los individuos y va acompañado del despliegue de todo un repertorio de nuevas prácticas.” (Estalella y Ardévol 2010:8). De acuerdo con lo anterior, el nacimiento de nuevas prácticas corresponde a una nueva dinámica cultural que concuerda con la naturaleza de la tecnología, ya que siempre está en constante cambio; a estos cambios, los investigadores también se tienen que adecuar, ya que las herramientas TIC dotan de diferentes alcances a la investigación, ya como herramienta de investigación o herramienta metodológica. Kozinetz (2012:39) refiere: “These differences in the nature of the culture the nature of the communications, and the nature of the researcher interaction complicated and rendered less relevant prior elements of the ethnographic approach, such as making entrée, collecting data, analyzing data, ensuring a trustworthy interpretation, and following ethical research standars”.



Por otro lado, algunos autores como Estalella y Árdevol (2010:12) comentan que es posible hacer netnografía, empero, esta tiene que ser mediada por el antropólogo para hacer las posibles distinciones en lo que puede o no ser representación del fenómeno cultural, además de ser utilizada como herramienta de información y sistematización Esto despierta inquietudes tales como ¿existe un comportamiento diferente, por parte del participante, al hacer etnografía mediante las TIC? ¿de qué manera es distinto? son preguntas que cada investigador debe desarrollar mediante la búsqueda de información. Aunado a esto, debemos tomar en cuenta las particularidades de cada caso. Por ejemplo, si las interacciones social se ven o no alteradas tras la mediación tecnológica “en el caso de Internet, supone repensar la materialidad de las interacciones sociales y considerar las implicaciones que tiene la mediación de la tecnología en las interacciones sociales y en la misma identidad de los individuos” (Estalella y Ardévol 2010:12) entonces nos preguntamos ¿en qué cambia la identidad del individuo o cómo es diferente? Por supuesto que la conducta del individuo estudiado cambia cuando, por ejemplo, hay una cámara presente. No obstante, pudimos observar que cuando la investigación se hace desde dentro de la comunidad, participando como miembro activo de la temática cultural, la reacción es distinta porque existe cierto grado de confianza, lo que facilita el poder acceder a los datos. El resultado es similar cuando alguien de la propia comunidad captura las imágenes y videos; o cuando el mismo actor lo hace, pues de esta manera sí se conserva el comportamiento, la intención original, y se refleja lo que en realidad está pasando, de tal suerte que podemos decir que las fuentes no sufren alteraciones del exterior, sino que conservan sus características naturales, entonces, es ese caso, la mediación tecnológica lejos de tergiversar la información, es un medio por el cual se expresa, y más aún, se aprovecha para exacerbar algunas otras dimensiones. No sería entonces que la mediación tecnológica influye como tal, sino que se vuelve parte del mismo proceso de comunicación.



En cuanto al comportamiento de los individuos, podemos encontrar patrones interesantes. El primero de ellos es la desterritorialización; esto quiere decir que por medio de lo digital las personas han logrado reapropiarse de su identidad cultural, de las dinámicas de su antiguo territorio, participando de la comunidad desde una ubicación geográfica remota. Donelles (2004:249) lo explica de la siguiente manera: “Contemporáneamente algunas búsquedas dan cuenta del espacio de interacción con la forma de comunicación on line. En ese caso, se trata básicamente de una desterritorialización en potencial que está presente en Internet. Es cuando no importa si un individuo se encuentra a kilómetros de distancia de otro. Lo que importa es que están cultivando una interacción, independientemente de la proximidad geográfica y dependiente del espacio virtual del intercambio que se forma (…) la interacción social presupone la existencia de una similitud vivida. Esa similitud abarca tanto la percepción del otro en cuanto a la percepción de persona, como en la percepción de su pensamiento.”



Esto en tanto que es una extensión, un medio de comunicación, en el que no necesariamente las personas tienen que mentir-aparentar o dejar de ser, sino que como medio comunicativo resulta ser una extensión para transmitir lo que
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] las personas piensan, o quieren decir. En segundo lugar, encontramos la cuestión de la despersonalización o cambio de personalidad. Por ejemplo, en el caso en que una persona en la vida cotidiana sea tímida y en el plano virtual sea sociable. Esto se debe a que el trato mediante internet no es tan personal, ni directo, por lo tanto es menos frecuente sentirse intimidado por el investigador o sus preguntas. Aunque por otro lado, tenemos que la socialización, ya no a nivel personal sino como comunidad, tiende a ser más diversa. Donelles (2004:269) también apunta que la socialización por medio de internet no necesariamente tiene que ser diferente en el plano virtual, que en el real, sino que se combinan: “podemos pensar en si la sociabilidad virtual puede ser cultivada vía Internet, en un tipo de movimiento urbano que lleva a la formación de comunidades. Ellas pueden sobrevivir independientemente de si están conectadas exclusivamente a Internet, o a la relación cara a cara, o una combinación entre los modos on-line y off-line de comunicación.” En la medida en que una comunidad cuente ya con un arraigo establecido, perfectamente puede sentar las bases para trasladar muchos de sus elementos culturales a una comunidad on-line como en el caso de las redes sociales en Internet.



tenido como resultado. Da Silva Ribeiro (2008) se basó en un estudio sobre el ritual Coronação de Reis Congo en Brasil en la localidad de Jequitibá ubicada en el estado de Minas Gerais. En dicho ritual, menciona, la oralidad tiene un papel importante en el trabajo antropológico y en la expresión de las culturas locales en donde sus características, según la gente mayor, se preservarían mejor y podrían ser compartidas por medios audiovisuales a las generaciones más jóvenes; esto por supuesto incluye a internet como una herramienta de resguardo y transmisión del conocimiento tradicional. “La oportunidad tecnológica y la naturaleza que la problemática abordada abre algunas posibilidades para la perspectiva de esta construcción de saberes. Tomamos la referencia de Shohat y Stam. Para estos autores la concepción de que el multiculturalismo policéntrico parte del principio que puede ser abordado a partir de “muchos centros culturales dinámicos y muchas posiciones estratégicas posibles” (Shohat y Stam, 1002:69)”6 (Da Silva 2008:112). En ese sentido pensamos que las redes sociales de internet son uno de esos centros culturales dinámicos a los que se refiere el autor y como tal conservan buena parte de las representaciones de una cultura, o por lo menos de lo que se está discutiendo dentro de ellas. Además es importante porque ofrece una nueva posibilidad teórica sobre los centros de dispersión cultural tradicionales, a los cuales se están sumando medios de dispersión alternos. En ellas, diversas formas de entender la cultura se entrelazan y recombinan dentro del núcleo de la propia identidad estudiada. Además lo hacen con mayor rapidez y funcionan como un medio por el cual puede tomarse registro de esos cambios y evoluciones7. De esta manera lo veremos precisado con mayor atención en las siguientes páginas.



A todo esto habría que agregar que las herramientas tecnológicas no son simples herramientas neutrales, es decir, pueden tener influencia en los individuos que las usan. Tanto en etnógrafos como en participantes, porque están dotadas con características propias y quienes las usan se encuentran insertos en la propia dinámica de las herramientas tecnológicas. Así pues, esta dinámica no solo envuelve a quien las usa, sino que al mismo tiempo a aquellos que se ven beneficiados a través de la mediación de otro, como en el caso de los excluidos tecnológicos. Al mismo tiempo estas herramientas complementan el quehacer del análisis social y no representan un obstáculo para su desarrollo, por el contrario son una forma distinta de llegar al participante. Consideramos que al mismo tiempo resulta ser efectiva para la búsqueda y análisis de información y por la facilidad con que las personas comentan sus experiencias a través de recursos escritos y audiovisuales, tal como mencionan Árdevol y Estalella (2008:18) “Explorar las posibilidades de lo audiovisual no implica abandonar el lenguaje oral y escrito como tecnología de conocimiento, por el contrario asume la importancia del texto como mediador de nuestro conocimiento y reconoce que la representación textual se transforma con la incorporación de estas técnicas y objetos.”



Algo que nos parece importante retomar del texto de Da Silva (2008) es que llama a las formas de comunicarse a través del tiempo “Tecnologías de la memoria”. Estas, son también el medio por el cual los rituales, como una de las formas más eficaces de comunicación humana, son resguardados y pasados a generaciones posteriores; son, por lo tanto, utilizadas en el contexto de transmisión de información: Las tecnologías de la memoria en sociedades ágrafas eran las prácticas sociales y culturales vinculadas a la tradición oral, a la expresión visual y sonora y su trasmisión efectuada a través del cuerpo – incorporación visual de la memoria. La transmisión de este tipo de memoria es la multimediática. Esto es, son formas expresivas corporales que se desenvuelven en un tiempo definido, el de su realización. Son escasos los vestigios que quedan de ella una vez que termina su representación o su escenificación. En estas culturas orales los medios de comunicación (después de la memoria y los



III. Caso de estudio: El caso de la danza de concheros en Facebook. Para nuestro caso de estudio es importante mencionar la existencia de otros estudios hechos por medio de Internet y los resultados que la experiencia antropológica mediada ha
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Traducción propia. No nos referimos a la forma darwiniana de evolución, sino a la noción de cambio-dinamismo



[MEMORIAS] California Norte, Coahuila y en algunos estados de Estados Unidos. Asimismo, existen representaciones en otros países como Alemania y España.



portadores de información) no están separados de los sujetos. Los sujetos “son” memoria y escenifican o promulgan la memoria de manera viva (…) Como en el ritual Coronação de Reis Congo hay procesos continuos de reconfiguración a lo largo del tiempo en casi toda América Latina y vestigios de formas de relacionarlos y aproximarlos. 8



Comparten elementos en común, tales como los pasos; la formación tipo circular o lineal, aunque varía según el espacio en el que sea ejecutado; la jerarquía es militar basada en estratificación de la milicia o en otros casos la de los antiguos calpullis mexicas; el uso de imágenes prehispánicas en la indumentaria; el uso de instrumentos musicales, sonaja, ayoyotes (instrumentos que se colocan en los pies para crear sonoridad al caminar), tambores y guitarras de 10 o 12 cuerdas, además de mandolinas9, flautas; sahumerios con copal; plumas de aves exóticas; conjuntamente ritos para pedir permiso y dar gracias antes y después de la realización de la danza. La mayor característica de esta tradición, no importando la creencia religiosa, es que se basa en el culto a los antepasados. Además, se caracteriza por la relación de hermandad-compadrazgo entre la comunidad. La siguiente cita da cuenta de la naturaleza de este sector:



Esta cita se adecúa a la perfección con nuestro caso de estudio ya que de la misma manera la representación en vivo, manifiesta el sentir de la comunidad y mucha de su cosmovisión, oralidad; además del sentido de comunidad y arraigo. Lo que, según nuestro criterio, al autor le faltó agregar es que estas “tecnologías de la memoria” –en nuestro caso concreto– actualmente se complementan con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con sus respectivas excepciones y alcances. En ese sentido la validez de este medio se manifiesta en la manera en cómo el sujeto de estudio lo usa y que a pesar de sustentar características propias, ha ofrecido un medio de comunicación al interior de la dinámica social y cultural a estudiar.



Exaltada por unos como la máxima expresión de la persistencia del pueblo mexica, despreciada por otros que no ven en ella más que el imaginario de grupos extremistas, o también considerada como un culto religioso popular desligado de cualquier aspecto cultural. La riqueza de la concheriza consiste, precisamente en incluir sectores tan populares que tiene una visión tan diversa de su propia tradición.



1. Monografía de la actividad. ¿Qué es ser danzante conchero? Diversas opiniones se han vertido al respecto. Sin embargo los autores que han trabajado el tema, se han restringido a la descripción etnográfica de la actividad sin ahondar, en algunas ocasiones, en la historia; si en realidad las diversas variantes de la tradición comparten un origen común. Por ejemplo la antropóloga Jelena Galovic (2002) los incluye dentro de la clasificación denominada Grupos místico-espirituales actuales. Mientras que otros como Carlos Bonfiglioli (1996) los incluye dentro de la clasificación de Danzas de Conquista, haciendo referencia a que pertenecen a una tradición cultural que se conformó mediante el periodo de la conquista y por ende es una tradición surgida desde entonces. Yólotl González (2005) los clasifica como una hermandad con fuertes inclinaciones hacia lo católico, empero esa definición sólo se aplica para algunos concheros, más no para todo el conglomerado. Es decir, el resto de practicantes que reniegan del catolicismo y la conquista no quedan incluídos.



Debido a ello hay que comprender a la danza de concheros como un movimiento heterogéneo que sin embargo, por ello, es uno de los mejores representantes de la sociedad pluriétnica mexicana. Ésta como resultado de un proceso histórico complejo, y no de la simple invención de unos cuantos actores. Así, bajo una misma tradición se encuentran los concheros indígenas otomíes, mazahuas, purépechas y nahuas, los ortodoxos católicos de Jalisco, los tradicionalistas queretanos y guanajuatenses, los “intelectuales” del Distrito Federal y los chicanos del norte de México y Estados Unidos.10



2. ¿Cómo es que ellos se autodenominan?



De todas formas, hoy en día las tradiciones de diversas entidades de la república se han conformado en una sola identidad. Ésta, halla sus núcleos más fuertes en cuatro zonas geográficas. La primera de ellas en la zona centro del país conformada por los estados de México, Distrito Federal, Puebla y Morelos. La segunda, correspondería a la región del Bajío en los Estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. El tercer conglomerado importante estaría ubicado en la región occidente en Jalisco y Michoacán. El cuarto y último en la parte norte del país en los estados de Chihuahua, Baja 8 



Después de realizar una exploración por los diversos conceptos que en las personas tiene “el ser danzante” decidimos incluir el siguiente cuadro de testimonios en el que los propios actores describen cómo perciben su cultura y como se ven a sí mismos dentro de la Danza de Concheros11. Es importante 9 No todos usan los mismos instrumentos musicales. 10 A. Rafael Flores Hernández. Conferencia ofrecida en el marco del “IX Encuentro de Estudiantes de Antropología Social”. Mesa Especial: La Danza de Concheros, pasado, presente y futuro. Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. 26 al 30 de abril de 2010. 11 Los testimonios has sido transcritos en forma textual.



Da Silva (2008:102) Traducción propia.



29



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] mencionarlo porque el que sea un círculo social tan heterogéneo hace que, aunque todos compartan rasgos en común, no todos tengan concepciones iguales de lo que es ser conchero. Aunado a esto, se puede observar que aunque se trata de etnografía virtual, la disposición a mostrar su opinión da cuenta de la diversidad de conceptos:



¿Qué es ser danzante? Isidro Jiménez 35 años



¿Qué es ser danzante?* Canek Estrada 31 años



Cirenia Celestino 26 años



América Moreno 23 años



Los concheros son una hermandad, es decir, un grupo de personas reunidas con propósitos de carácter espiritual y con relaciones mutualistas que enarbolan una ideología (religión, identidad, código ético, etc.) o puede que no sea una ideología, sino varias, pero con puntos de confluencia en donde el peso de la noción de tradición es una especie de norma de acción. Los que hacen danza en la actualidad no pertenecen a una sola clase social ni a los mismos medios urbanos ni todos son indígenas, pero tampoco todos son mestizos hay una gran diversidad por eso cualquiera de estos indicadores (como etnia) no creo que sea adecuado.



Cuadro 1. Elabroación propia con datos obtenidos en entrevistas virtuales.



De esta manera tenemos que la identidad se muestra como una reconstrucción del pasado en constante cambio, transformación y reconfiguración. En ningún momento se deja de lado el carácter espiritual, el carácter de ritual que conlleva esta práctica. Asimismo se tiene claro que aunque existe gran diversidad de pensamiento cosmológico y prácticas rituales de diferentes tradiciones culturales, tanto mesoamericanas, como judeocristianas, se trata de un mismo conglomerado; dado que es una identidad construida con base en reconstrucciones del pasado. Se tiene también la claridad de que es una cultura heterogénea. De la misma manera, sin ahondar en preguntas sobre clasificaciones y representaciones de nociones de los diferentes subtipos de danzantes, estos, muchas veces a manera de autodenominación sarcástica y crítica de la cultura, encontramos denominaciones propias.



Híjole, ser danzante es una bendición, nos implica mucha responsabilidad pero a la vez es un regalo y un regalo hay que invertirle: dinero, esfuerzo, tiempo, cansancio (...) la danza también es un espacio muy machista, patriarcal, a las mujeres no nos respetan y por eso nos implica más a las mujeres, nos implica que encima de todo debemos ganarnos el respeto. (…) Es que es tan diversa, es cultural por supuesto, pero también es un asunto personal y lo personal es político, es social, es espiritual ante todo, es devoción, es convicción, es religiosidad.



3. Tipología del usuario



Para mi ser danzante es el komplemento ke le hacía falta a mi vida. Es tenerlo todo en una sola akción ke engloba muxas otras, x ke soy muy devota de mi santo San Mateo, y aparte me gustan las tradiciones del pueblo de mi papá ke viene de raíces ñañu u otomíes. Eso, más ke viajas y konoces diferentes lugares, personas y modos de devoción y de expresar su sentir en danza, kanto; también es genial y pues más si eso se puede difundir.



Seguimos la clasificación de Matus y Ramírez que versa sobre los tipos de usuarios TIC . Si bien esta clasificación es general, es decir, para todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se adecúa a nuestra investigación para designar a los diferentes usuarios, estos son los siguientes: Apocalípticos: Actores idealistas que comparten una preferencia por la cultura tradicionalista. Muestran una predilección por las TIC análogas.



Continúa >>



* 



Diría que ser danzante es hacer oración con el movimiento, bueno, una “identidad reconstruida”, bueno, respecto a la identidad es muy obvio cuando se habla de “indígenas” en general (no una etnia en específico) muchas veces retratan a los danzantes, es bonito, aunque uno sabe que con un poco de verdad y otro tanto de “reconstrucción”, se tiende a calificar el ayer (siglos anteriores) con lo que vemos desde ahora, en la condiciones que nos encontramos, un ejemplo, se reclama el carácter cristiano de la danza (desde hoy) sin tomar en cuenta que fueron los mismo indígenas (hace siglos) quienes lo asumieron, algunos por estrategia, otros sinceramente.



Marginados: Actores excluidos socio-económicamente. No cuentan con conocimiento para operar las TIC digitales. Aspiran a que las TIC los ayuden a acceder a mayores recursos.



Se dejaron a propósito las abreviaciones y letras que reflejan la naturaleza simplificada de la lengua a través de la interacción en internet.
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[MEMORIAS] Receptivos: Actores que heredan la tecnología y tienen un conocimiento básico de las TIC digitales. Privilegian los elementos estéticos de las TIC .



como ellos entienden el mundo o mostrar la riqueza cultural de sus localidades. Las edades de estos líderes oscilan entre los 25 y 40 años. Tienden a permanecer por un largo tiempo en Internet y a postear15 temas de interés al resto de la comunidad. Usan gran variedad de dispositivos para conectarse a la red. Utilizan diversas herramientas, complementos y extensiones de la red social.



Activos: Actores que realizan un uso intensivo y monótono de las TIC digitales. Privilegian los elementos sociales de las TIC . Integrados: Actores que realizan un uso intensivo y heterogéneo de las TIC digitales. Privilegian los elementos internos de las TIC y generan recursos de diverso tipo con las TIC . 12



Investigador: ¿Dentro de la danza, qué beneficios ha traído para ti tener facebook? Cirenia: Estar al tanto de las danzas y compartir mis temas de interés con la banda, a fin de que volteen a ver otras cosas.



Paralelamente a esta clasificación, nosotros encontramos otros perfiles a los que llamaremos subtipos para este ejercicio. A dichos atores los denominamos de distinta manera gracias a sus particularidades específicas. Por ejemplo, los lurkers13 o recientemente llamados stalkers14 en la jerga cibernética. Estos actores son aquellos que sólo están dentro de la red, pero que no interactúan con el resto, sólo visitan muros para saber que están haciendo los demás o tomar ideas o imágenes, o simplemente enterarse de lo que está pasando dentro del círculo; se ubican dentro del tipo Activo de Matus y Ramírez. Las edades pueden variar sin embargo, por el tipo de usuario, se inclinan más hacia la población menor de 20 años. Por lo general utilizan aplicaciones de juegos, e imágenes para hacer collages de sus mejores amigos. Otro subtipo de este grupo son los llamados cibertrolls, los que se dedican a hacer bullyng del resto de la comunidad, aunque claro estos actúan de manera anónima y por lo tanto no pudimos saber más de ellos al respecto, ni entrevistarlos. Sin embargo encontramos testimonios en la mayor parte de los entrevistados a cerca de su existencia.



Investigador: ¿Por ejemplo? Cirenia: Aborto, las mujeres en la danza. Investigador: Ok, entonces ¿entiendo que tú quieres que vean otras cosas que tal vez a ellos no les interesa pero que son importantes? Cirenia: Sip. Cirenia, 26 años, Estado de México



Los actores “Marginados” y “Receptivos” quedan de la misma manera, sin subtipos. Los “Marginados” corresponderían a las personas de mayor edad, aunque existen excepciones, que muestran su opinión en la red sobre asuntos de los concheros a través de sus hijos o nietos, tienen un papel activo, pero no tienen el conocimiento sobre el uso del instrumento tecnológico, pueden o no tener poder adquisitivo. No usan de forma frecuente las redes sociales, mas tienden a tener perfiles personales a los que tienen acceso por medio de terceros. Acceden por medio de los instrumentos tecnológicos de sus familiares.



Un subtipo más de usuario que tiene importancia dentro del grupo es al que denominaremos líderes de opinión y que sería un subtipo de “Integrado”, ya que a partir de su reconocimiento dentro de la comunidad aprovechan la red social para influir en el criterio de otros miembros, ya sea en temas de política, en temas tabú; o incluso para hacer labor social, mostrando a los demás la historia de su cultura, la forma en



Los actores receptivos son generalmente amas de casa que pueden o no heredar los aparatos tecnológicos, incluso, pueden tener los más modernos smartphones, sin embargo mantienen una actividad moderada. De los pocos usos que tienen en Facebook son para comunicarse con el resto o subir-comentar fotografías, o narrar algún acontecimiento del pasado. Tienen interacción con el resto de los usuarios, mas no hacen un uso intensivo ni “inteligente” de las herramientas que ahí se ofrecen.



12 Maximino Matus y Rodrigo Ramírez Autrán (2012) Acceso y Uso de las TIC en áreas rurales, periurbanas y urbano-marginales de México: una perspectiva antropológica. INFOTEC- Centros Públicos CONACyT. México, Distrito Federal. Pág.19 13 Según Colsa (2013:28) un lurker es el individuo que únicamente se dedica a observar el contenido generado en las páginas, más no interactúan. Por lo tanto representan una barrera para la investigación etnográfica, en la cual debe pensarse la manera de incluirlos o de estudiarlos. 14 “El acoso físico, acecho o stalking en inglés, es una forma de acoso que consiste en la persecución ininterrumpida e intrusiva a un sujeto con el que se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad. Stalking es una voz anglosajona que significa acechar, perseguir y que puede traducirse por acecho o persecución.” http:// www.culturizando.com/2011/04/sabes-que-es-un-stalker.html Acceso: 05/03/2014



(ver fotos en la siguiente página)



15 Significa lo mismo que compartir, pero en el plano virtual.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] de indumentaria, todo hecho de manera artesanal, cada pieza es única y diferente y refleja la personalidad del individuo que lo porta; hasta artículos ornamentales diversos como joyería de piedras semipreciosas. Además el nivel de especialización o dificultad de la hechura llega a ser tan complicado que estas características hacen que los productos sean costosos. También se ofertan plumas de aves exóticas, muchas veces de animales en peligro de extinción. De tal suerte que al llevarlos a un lugar y ofrecerlos de mano en mano, no cualquiera puede costearlos de inmediato. Así, Facebook actúa como una red en donde estos productos, a través de álbumes personales se convierten en catálogos. También Facebook funciona como canal de interlocución, llega a más gente, la publicidad es gratuita y la comunicación entre el cliente y el comprador también. Se identificó que promueve el uso de depósito bancario y el envío de productos cuando el productor se encuentra lejos del comprador. Recientemente nos encontramos con algo muy interesante; es el hecho de que los medios de propaganda en papel se siguen utilizando para la venta de productos, pero de alguna manera se conectan con la virtualidad. El ejemplo es, como el uso de tarjetas de presentación sirve para indicar la página web o el Facebook del vendedor y entonces ambas herramientas se complementan.



*Imágenes tomadas del muro de América Moreno. La edad no impide la adquisición de tecnología. 12/08/2013 El tipo “apocalíptico” queda fuera de la muestra ya que por sus características no cuentan con perfil de Facebook y ya que es una netnografía, tampoco pudimos tener acceso hacia ese sector.



4. Tipos de uso identificados



En el caso de Marisol funciona de la siguiente manera:



Diversos tipos de uso fueron identificados, esto como reflejo de la propia estructura social de la comunidad que cuenta con géneros discursivos16 y códigos de conducta propios. A continuación los tipos de uso más recurrentes y que tienen mayor impacto en las personas y las relaciones que se ejercen entre ellas:



Marisol: Si te contara todo lo q pase para aprender... no terminaríamos nunca, si claro. Es una fuente de publicidad gratuita y eficiente.



Económico: Es característico de la “danza de concheros” que cada persona se especialice en la elaboración de los instrumentos e indumentaria requerida para practicar la danza. Los materiales pueden variar de acuerdo a la región donde se ubique el danzante y en las alegorías muchos tienden a llevar sus productos para venderlos. Estos van desde la confección



Marisol: Sí, aunque a la mayoría los conozco en persona, pero este es un medio económico xq casi todos mis clientes viven en otros estados y x llamada es caro, además las ventajas d publicar fotografías, es como un catálogo.



Investigador: ¿Muchas personas te contactan por este medio para solicitarte trajes?



Marisol, 31 años, Jalisco



Cultural: Algunas personas que tienden a ser populares por su trayectoria o labor dentro de la Danza aprovechan Facebook para influir dentro del criterio u opinión de los demás acerca de temas de discusión político nacional e internacional, o incluso para compartir información sobre noticias, eventos culturales o el uso correcto de la lengua. Muchos otros, han adquirido popularidad, debido a las acciones que han emprendido para dar a conocer la historia de la Danza de Concheros, imágenes de personajes importantes del pasado, corrientes de la tradición, testimonios, historias, y remembranzas actuales de las alegorías.



16 Mijail Bajtín (1999:248) Define al género discursivo como: “Las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, lo cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional de la lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración. Los tres momentos mencionados –el contenido temático, el estilo y la composición– están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, de un momento semejante, por la especificidad de una esfera dada de comunicación. Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos.”



Social: Facebook es una herramienta en la que una comunidad puede tejer redes entre personas de una misma identidad cultural. Los integrantes de la danza han encontrado en
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[MEMORIAS] esta herramienta el medio para la congregación de la comunidad. Tanto la organización como la asistencia los eventos ha sido mucho más exitosa gracias a la aplicación “eventos”. De acuerdo con la mayor parte de los participantes, ella ha ayudado a acercar y controlar el número de invitaciones a eventos; ayuda a recordar las fechas de compromisos; encontrar más fácilmente el lugar donde se llevará a cabo la celebración utilizando mapas como herramientas de búsqueda; enterarse de fiestas a los que no han sido invitados, pero a las que no está restringido asistir. Las redes han traspasado las fronteras nacionales y nuevas redes se han tejido con concheros que ha migrado a otros países. Así el acercamiento de la danza y lo que está pasando en el centro de México, se difunde sin demorar, a diferencia de tiempos pasados. El conocer a personas con las que regularmente no se llega a coincidir se facilita por este medio, y nuevas alianzas surgen a través de la red. Sin embargo, no todo es positivo, como en cualquier comunidad, existe la contraparte a los que se dedican a hacer labor social. De alguna manera la existencia de trolls y memes17 que hacen mofa de problemáticas recurrentes toman el papel de crítico que nadie se atreve asumir, sólo si es a través de anonimato. Su existencia demuestra que aunque existen códigos de conducta perfectamente establecidos, algunos están dispuestos a romperlos. Esta es una nueva característica porque la crítica se hace mucho más explícita y gráfica a través de los memes y toda la comunidad se halla expuesta a ello. Sin embargo, el resultado ha sido el desprecio general por estas figuras hasta el punto de querer investigar la identidad de quién está elaborando la crítica y aplicarle un correctivo social. Dicho fenómeno alguna vez se manifestó en un grupo llamado “Todos contra el Ignoto”, este último, pseudónimo autodenominado por el troll:



*Imágenes tomadas del grupo Aztec Fails. Memes. 12/08/2013



El testimonio demuestra que el odio que puede llegar a generar el bullyng en una comunidad, y los extremos a los que se tiende a llegar. El ejemplo claro es la amenaza inminente hacia la integridad física de una persona que nada tenía que ver con el problema. Desde el suceso del “Ignoto” se han desprendido por al menos dos grupos con la temática “humor” que se hacen llamar “Humor Azteca” y “Aztec Fails”, los que por supuesto, han causado indignación entre la mayor parte de la comunidad generando opiniones encontradas. Además en diversas ocasiones se han reportado estas páginas haciendo que Facebook las clausure.



Investigador: Platícame de tu problema con el Ignoto Canek: Amm… pues a mí no me dijo nada, más que, que otro amigo era más feo que yo –jajajajjajja, jajajajajjaja, jajajajajja– le puso que era bien perro, que se creía bien guapo, pero estaba más feo que yo –jajajajjajaajaja– . El problema feo fue cuando el otro les dijo a los Picaros que yo era el que escribía esas p… Ya me querían pegar en una danza. El Rafa fue el que me hizo el paro… Pero sí se la andaban creyendo que yo era el ignoto.



IV. Resultados del estudio



Canek, 30 años, Distrito Federal.



Facebook se ha perfilado como una buena herramienta de transmisión de conocimiento, comunicación y socialización; especialmente ha fungido como una extensión de la vida social. En ese sentido es una buena herramienta de análisis etnográfico. Por otro lado, es un buen lugar para hacer lo que podríamos denominar como arqueología de la vida de las personas entrevistadas, de tal manera que pueden verificarse datos por medio de información de perfil solicitado. En la



17 Un meme es una imagen extraída de su contexto original. Ésta, se adecúa a la circunstancia y se agregan frases para mofarse de cualquier situación.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] comunidad de la danza, la mayoría de los actores tiende a poner sus datos reales porque lo que buscan es ser reconocidos en este ámbito, sobresalir en el círculo así el “yo soy tal persona de tal lugar y pertenezco a tal grupo o familia” son datos que casi siempre serán reales. De esta manera se verifica la identidad por medio de los datos generales del perfil, pero también con fotografías, crónicas y videos de las conmemoraciones. Dichos recursos permiten distinguir la pertenencia de la persona entrevistada a dicho entorno cultural.



munidad). Demostrar el estatus se logra por medio de demostraciones gráficas al resto de la comunidad que se muestran por medio de Facebook: Pues mi ideología es mostrarles a los demás komo yo veo el mundo. Y una parte de mi mundo es la danza, y pues también a los kaseros, Xke a mí me ha pasado el día de tu fiesta no tienes kabeza para tomarte unos minutos para tomar fotos de tu fiesta. Y pues yo lo hago para ke todos vean komo se puso la fiesta, kien estuvo, Y todo el show. Xke no solo tomo a mis amigos tomo a toda persona ke se deje sakar fotos. Xke es komo un álbum para los kaseros, más ke nada. Y no solo sako de danza, también de algunos museos, xke los de provincia kuando vienen pues no los pueden ver. Así ke ellos son los ke más los komentan, o akontecimientos sociales, komo la marcha lesbiko-gay.



Pudimos percibir que la cultura narrativa y tradicional que normalmente era por medio de la oralidad se modificó en algunos aspectos. De tal suerte que se ha optado por usar a los grupos dentro de Facebook como repositorio de archivos escritos, testimoniales, gráficos o de video. La tradición oral, el conocimiento que se guardaba sólo entre las propias familias de tradición de estos grupos, se virtualiza pero sigue siendo utilizada. De esta manera se socializa, abriéndose a juicios ajenos al círculo familiar habitual. No es que todos los aspectos pasen a este plano de forma violenta, sino que la apertura tiende a darse poco a poco; los testimonios ahora son por medios audiovisuales a través de internet.



América, 23 años, Estado de México



Aunado a esto, mediante el uso de You Tube se justifican diversas actividades, por ejemplo, la pertenencia a la comunidad de la danza, o dentro de actividades muy específicas que agregan valor al grupo, o al individuo o que tiene implícito el pertenecer a cierto lugar (estado de la república en donde se halle arraigada la cultura de la danza), familia o linaje. En este sentido también se utiliza como producto mediático en donde crea fama quien los recopila y los difunde, pero también quien resulta expuesto mediante ellos. Así You Tube se convierte en una extensión de la red social Facebook, siendo Facebook el medio por el cual se coordinan estas extensiones, pero también el medio por el cual se cohesionan todas las identidades que conforman la comunidad de la danza. “Imágenes y que antes eran accesibles únicamente en ámbitos privados y por círculos cercanos pasan a ser ampliamente accesibles en Internet” (Estalella y Ardévol 2010).



*Imagen tomada del grupo Alabanzas cantos y sones 18 29/08/2013



Otra actividad interesante han sido las prácticas narrativas a través de medios audiovisuales. La cantidad de fotografías que en una celebración se hayan tomado, da cuenta de la magnitud de la misma, de las personalidades que la visitaron, el número de danzantes que asistieron, así como la intensidad de la danza; lo cual conforma elementos que muestran, por ejemplo, quién ha trabajado más durante el año (es decir, la danza que tenga más concurrencia es en la que su anfitrión ha participado en más danzas, por lo que sus compañeros asisten a la suya en reciprocidad; por lo tanto también es la que tiene mayor reconocimiento y prestigio dentro de la co-



*Imágenes tomadas del perfil de You Tube de Alicia Aguilar. Este personaje se dedica a grabar las alegorías y es reconocido por ello. Sus videos han alcanzado las 1.557.946 reproducciones. 12/08/2013



18 https://www.facebook.com/groups/391154167636355/
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[MEMORIAS] Para el recopilador de fotos del pasado, al cual denominaremos Apaw según su primer nick name, es de gran significado el recopilar fotografías antiguas de danzantes, las que tiene en su muro en una carpeta destinada públicamente para ese fin. De esta manera la recolección de material fotográfico ha sido una labor de iniciativa propia y resultado de una minuciosa búsqueda en archivos fotográficos nacionales y otras veces extraída de fragmentos de películas. Luego de ello, en gran medida, una considerable cantidad de material le ha sido proporcionada por las propias familias de linaje que desean ser reconocidas mediante hazañas de sus antepasados, y que ahora proporcionan a este personaje, para que por medio de la exposición se puedan alcanzar a difundir a más personas; esto gracias a la fama de su muro dentro de la comunidad de la danza, y de esta manera se obtenga como resultado la reafirmación de la legitimación de su linaje. Esto debido a que dentro de la cultura de la danza tiene mayor “valor” el pertenecer a una familia “de tradición” o lo que es lo mismo, que por varias generaciones se ha dedicado a la práctica de la danza de concheros, aun y cuando este reconocimiento no se haya obtenido con base en méritos propios actuales. Esto nos lleva a la pregunta ¿para quién y para qué publicamos?



“formas”19. Se enriquecen, recrean, o modifican según se va modificando también el ideal estético, que cambia bajo la influencia de la rapidez de los medios. Como se aprecia en el siguiente testimonio las imágenes de los eventos son compartidas regularmente con la intención de dar a conocer cómo es el ritual en otras partes del país, mantener el conocimiento y reproducirlo: Pero sí komparto imágenes. De trabajos desde formas de santo súchil20, tendidos de flor21, tlalmanalis22, bastones23, kustodias24 ya vestidas. América, 23 años, Estado de México Investigador: ¿Y por qué es importante compartir fotos y videos de la danza? Omar: Pues es la forma de dar a conocer las diferentes formas de cómo se trabaja en las regiones y expandir el conocimiento de la danza que por muchos años estuvo guardado y aún hay cosas que siguen estando. Omar, 31 años, Querétaro.



Nos parece peculiar que la antropología aplicada a redes sociales en Internet es visual, pero paralelamente también es auditiva, debido a extensiones que ya habíamos mencionado como You Tube que aunque no son en vivo, sí fungen como testimonio vivo de la cultura estudiada. Entonces se conforma un universo en el que se conjuga un todo y las significaciones de una sola herramienta, transmisión de imágenes, texto y voz, se conjugan para un solo fin. Esto es, que las imágenes adquieren la misma importancia que el testimonio oral, ambas forman parte de lo mismo. Por otro lado, este testimonio oral se pasa al testimonio escrito, grabado, en video, en MP3; pero de alguna forma sigue siendo testimonio oral, no obstante ahora se transmite por medios distintos.



Continúa >> 19 Se conoce como formas a las variantes regionales de realizar los ritos propios de La Danza. 20 Santo Súchil es una cruz de madera con rayos de sol. Ella se adorna con flores de múltiples colores. Es lo que al catolicismo le significa el Santísimo Sacramento. Es la máxima expresión de Dios dentro del culto. Simboliza la resurrección de Cristo o el triunfo del sol al pasar por el inframundo. Forma parte del rito nocturno de La Danza llamado velación. 21 Son las flores con las que se adornará el Santo Súchil, aunque antes de ello se extienden en el piso formando una cruz con rayos de sol, Simboliza el paso por el inframundo, pero también la muerte de Cristo. 22 Se utilizan en mayor medida en la variante de La Danza conocida como Mexicanidad, simboliza a los cuatro rumbos cósmicos y que son representados por medio del tendido de flores en el piso. A veces se forman figuras de aserrín pintado con fechas calendáricas de alusión prehispánica. 23 Bastones de madera adornados de flor. Suelen ser una ofrenda que se deja en los altares de las iglesias o en los altares familiares, incluso llegan a depositarse en las tumbas funerarias de los antepasados. 24 Custodia es lo mismo que Santo Súchil.



La manera tradicional de cómo los ritos se han modificado a través del tiempo o cómo han permanecido es socializada a las generaciones más jóvenes que no se resisten al cambio tecnológico, es decir los “ciber nativos”. Según Estalella y Ardévol (2010:8) “La popularización y proliferación de las tecnologías digitales de la imagen, amplía aún más este tipo de fenómenos mediatizados, dando lugar, por ejemplo, a comunidades online sobre cómo deben realizarse las bodas (…) El ensamblaje de las tecnologías visuales y las tecnologías de internet transforma el universo visual cotidiano de los individuos y va acompañado del despliegue de todo un repertorio de nuevas prácticas”. En nuestro caso de estudio, estos ritos modifican parte de su estructura, mediante la introducción de nuevos elementos, así elementos traídos de diversas partes de la república forman parte del mismo rito. Las llamadas
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] en casa pero no tiene los recursos para mandarlo a hacer con alguien, además soy de la idea q el conocimiento hay que dejarlo fluir para poder recibir más, pero algunas personas se molestaron y otras se burlaron de mí, así q ahora doy la inf. q me piden x inbox. Supe de personas q se dedican a esto q se sintieron amenazados xq es su fuente d trabajo y otras pensaron q soy presumida, claro. Tengo una vocación de docente reprimida jajajaja me gusta mucho enseñar. Marisol, 31 años, Jalisco



Así, el cambio de una cultura que se había mantenido como cerrada, es decir en donde ciertas particularidades de la tradición se tenían celosamente guardadas para miembros de la propia comunidad (por ejemplo las técnicas de hechura de la indumentaria) y en casos más extremos para miembros de la propia familia, está cambiando. De manera que ahora se está dando apertura por conducto de medios como You Tube o en Facebook cuando se comparten imágenes hacia el exterior. Consultar a la comunidad por medios virtuales, es más fácil, no hay pena en ello. Hay acercamiento hacia miembros de la comunidad más viejos, a los que regularmente no se tiene acceso, las relaciones virtuales se vuelven más cercanas que lo que son en la realidad.



*Imágenes tomadas del muro de América Moreno. Durante el rito de Velación. Ambas “formas” de tendido de flor corresponden a la tradición del centro de México, sin embargo la primera es la manera tradicional y la segunda, tiene que ver con la reinvención de símbolos. 12/08/2013



Lo mismo sucede con la vestimenta, formas que permanecían fueron cambiando, pero ahora lo hacen con mayor rapidez. Ello se pone de manifiesto en el color o la forma de la indumentaria que está de moda, o en los materiales de elaboración de la misma. Por ejemplo Marisol, un danzante de Guadalajara que es diseñadora de modas de profesión, es hoy en día una de las mayores influencias en cuanto al cambio que se está dando en la forma de la indumentaria tradicional. Su gusto por los atuendos de figuras asimétricas, formas de mariposa y colores neón ha influenciado al resto de la población femenina. Hoy en día todas quieren un traje de múltiples colores y de materiales sintéticos en forma de mariposa. Ella tuvo que subir los patrones de los vestidos además de la técnica de hechura para que las que lo quisieran copiaran no los hicieran en sus propias palabras “tan feos”. De esta manera también se modificó el que una persona, que se especializa en cierta cosa, tenga que compartir sus conocimientos, también dentro de este medio. Antes las técnicas –para todo incluso para la confección de los atavíos de danza– se mantenían en secreto o resguardados en el seno de la tradición familiar, ahora se han popularizado por medio de una forma de compartir, no necesariamente voluntaria; es pues una especie de ciberpirateria. Su experiencia se ve reflejada en este testimonio:



Pawels (Estalella y Ardévol 2010:9 cit. pos.) menciona que “si los antropólogos se proponen recoger datos de internet, deberán determinar según su objeto de estudio y sus unidades de análisis en qué medida esos datos son sólo representativos y están condicionados por el contexto particular de Internet, o por el contrario son representativos de otros contextos (no solo de internet)” En nuestro caso los datos son representativos de la realidad y de otros contextos de la propia realidad, ya que como se pretende legitimar, los datos tienden a reflejar lo que en realidad pasa, por supuesto con los matices que tiene la interpretación personal del que decide divulgarlo. En este sentido, los miembros de la comunidad, dentro de este espacio, se relacionan con otros actores que incluso se encuentran en países lejanos (como Alemania, España o Estados Unidos) creando posibles lazos de convivencia, invitación a viajar a otros lugares, intercambio de productos y servicios, pertenecientes a la utilización de indumentaria o artículos religiosos; también servicios personales o profesionales. La de los concheros es una identidad que continuamente se está reconstruyendo y por ello Facebook ha funcionado como medio de cohesión social, como medio para la homologación y al mismo tiempo diversificación de criterios, variantes culturales y crítica dentro de la misma hermandad.



Investigador: Ok y bueno, yo sé que tú eres diseñadora, me llamó la atención que alguna vez pusiste los pasos para hacer un traje ¿me podrías comentar por qué fue eso? Marisol: Xq a mí me costó años y mucho trabajo aprender y generalmente las personas q tienen este oficio son cerradas al respecto y hay mucha gente q tiene la voluntad de hacerlo



36



[MEMORIAS]



V. Conclusiones



caciones de la lengua como el uso de xq en vez de porque, etcétera–. También destaca que las pláticas –entrevistas– pueden quedar pendientes para otra ocasión, si es que alguno de los participantes se tiene que retirar. Sin embargo resulta difícil poder coincidir con algunos autores que no se conectan de manera regular. Otro beneficio lo encontramos en poder saber los intereses de cada persona y las imágenes y el tipo de cosas que comparte de manera inmediata; podemos saber su historia familiar, en dónde vive, la edad, los intereses políticos, el nivel de escolaridad y el tipo de trabajo. También podemos darnos cuenta de las relaciones más allá del círculo social donde se desenvuelven. Por ùltimo cabe destacar que fue posible entrevistar a personas de distintas entidades de la república mexicana y el levantamiento de datos se hizo por una sola persona y demando un presupuesto bajo.



Como resultado del estudio realizado encontramos que existen múltiples beneficios de hacer netnografía utilizando redes sociales. Dicha estrategia metodológica permitió conocer algunas de las características más relevantes de su cultura. No obstante, aunque la apertura a las costumbres y ritos sagrados, en algunos aspectos se ha dado con el uso de esta red social, muchos otros permanecen ocultos ante los ojos de la sociedad, por temor a ser juzgados o porque no se considera pertienente revelarlos. Para poner un ejemplo vasta con mencionar los ritos de purificación, tales como la curandería y “brujería”25. También hay quienes guardan bajo su altar los restos óseos de sus antepasados, los cuales, según se cree, dotan a su comunidad de mayor fuerza. Conocimos sobre características propias de su cosmovisión que les dan fuerza, como el culto a los antepasados, o las llamadas enfermedades de filiación cultural, muchas “causadas” por las envidias entre los propios danzantes, Estos son secretos a voces que difícilmente saldrán de este círculo social para exponerse en el mundo virtual. Según argumentamos a lo largo del texto, el rastreo sobre lo que se concibe como identidad cultural, es también factible por este medio. Sin embargo, no es la representación total de la comunidad, pero sí da una buena idea de lo que ellos opinan y de lo que está pasando dentro de la misma.



Aunque Facebook es una herramienta pertinenete para la investigación cultural, no debemos olvidar el factor ético. Ya que existe gran apertura a la información personal de los contactos, eso los hace vulnerables a ataques troller o de otro tipo. El anonimato favorece que cualquiera de nuestros contactos pueda ser el troller. Más aún, los datos sobre las direcciones físicas, son expuestos en el menú “eventos”, lo cuál puede ser un arma de doble filo si no se actúa con el suficiente juicio ético respeto al uso de los datos personales. También es un medio íntimo en el cual muchas opiniones, experiencias, estados de ánimo se reflejan. Pensamos que el citar frases, utilizar fotografías y demás información que podamos encontrar a través de la etnografía virtual tiene el mismo valor y por lo tanto conlleva a las mismas responsabilidades éticas que al utilizar una técnica presencial, por ello debe tratarse con la misma seriedad: forma de citado, respetar la fuente original, guardar el anonimato en caso de ser requerido o considerarlo necesario, etc.



Una dimensión que inicialmente no buscábamos responder en esté artículo pero que creemos es importante señalar, es el factor inclusión tecnológica. Nuestra investigación encontró que las TIC abarcan o tienen penetración más allá del usuario que se sienta frente al monitor. El uso, de alguna manera se hace extensivo a los llamados analfabetas digitales por medio de terceros, llámese familia, empleado del ciber café, etcétera Pudimos observar que luego de encontrar un elemento de valor –en este caso el elemento fue estar al tanto y opinar sobre su tradición– los actores excluidos, marginados y apocalípticos tienden a interesarse, tratar de acercarse y finalmente hacer uso de las tecnologías. De la misma manera el uso de Facebook y las extensiones como You Tube son una herramienta que los actores apocalípticos tienden a adoptar. Todo esto se ha reflejado, por ejemplo, en la apertura de perfiles para gente mayor. Por ello, se considera que vale la pena seguir explorando estos temas en investigaciones posteriores.



Por último se considera que la validez de la etnografía virtual radica en que, en el caso de las redes sociales, son una extensión del sentir de las personas, con diversos usos y como tal es un reflejo de la personalidad, un tanto real, un tanto de lo que se quiere llegar a ser. Nuestro trabajo como usuarios es, proteger nuestros datos, y entender que lo que escribimos llega a tantas personas como amigos tengamos agregados y seguro más allá de lo que podemos controlar. 



Respecto a las ventajas metodológicas de la técnica de investigación utilizada en primer lugar podemos mencionar la practicidad de guardar la información recabada y rescatarla más adelante con facilidad. No hay necesidad de trascripción. Además nos dimos cuenta que el tipo de escritura, también tiene que ver con la edad –por ejemplo, el uso de simplifi25 No lo decimos de manera despectiva o con juicios de valor.
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[MEMORIAS]



¿Residencia o ancestros? Estrategias de acceso a la nacionalidad Española en un foro virtual en Internet



criterio de nacionalidad). Este proceso, que se torna masivo a principios de la década de los noventa (ver Gráfica 1), se explica por un conjunto de factores. En el campo político la novel democracia española se convierte en un factor de atracción, del mismo modo que el franquismo operaba como un factor de repulsión. Los cambios políticos ofrecen la imagen de una España moderna, liberal, progresista y enganchada de lleno en el tren europeo. Esta apertura convierte a España en un destino importante para profesionistas, turistas y estudiantes extranjeros de origen latinoamericano, que abren brecha y establecen redes sociales de carácter múltiple con sus países de origen. En el plano económico, España creció a ritmos acelerados (3.7% crecimiento anual del PIB entre 1995 y 2007) y sus salarios se nivelaron con el estándar europeo, integrándose en el Euro en 1999. El boom económico profundizó cambios importantes en la división del trabajo, introdujo procesos de movilidad social y se abrieron diferentes áreas del mercado de mano de obra para inmigrantes extranjeros. De manera paralela la sociedad española resiente las consecuencias de la transición demográfica con una tasa global de fecundidad de 1.3 hijos por mujer en la década de 1990 y de 1.4 en 2007, muy por debajo del límite de reposición. Al mismo tiempo, se ve afectada por un alto nivel de envejecimiento de la población en general, todo lo cual redunda en la importancia y conveniencia de los flujos migratorios (el promedio de edad en 2008 es de 40,2 años y el 16.5% de la población tiene 65 años o más (Instituto Nacional de Estadística, 2009) ). Finalmente los procesos de regularización migratoria en España de 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005 ejercen un denominado “efecto llamada”, auspiciando la posibilidad de la regularización migratoria para aquellos migrantes que entran irregularmente, en su mayoría a con un visado de turista para luego permanecer en el país.



Pablo Mateos [email protected] University College London Jorge Durand [email protected] Universidad de Guadalajara – CIDE, México Palabras clave: Nacionalidad, migración, netnografía, capital étnico, España “Este capítulo está basado en una versión anterior publicada en inglés como “Mateos, P. and Durand, J. (2012) Residence vs. ancestry in acquisition of Spanish citizenship; A ‘netnography’ approach. Migraciones Internacionales, 6 (4), 9-46”



Resumen El acceso a la nacionalidad de un país de la Unión Europea se ha configurado en los últimos años como una estrategia migratoria clave que puede resultar determinante en las posibilidades de movilidad internacional, opciones laborales y educativas e incluso de seguridad social para los individuos con nacionalidades de países no europeos y sus familias. Esta cuestión es abordada en este trabajo para el caso de la nacionalidad española, desde la novedosa metodología de la netnografía. Se analizaron cerca de 41.000 mensajes enviados por 2.860 personas a un foro virtual en Internet donde migrantes de todo el mundo comparten preguntas, información e inquietudes acerca del lento y complicado proceso de solicitud de nacionalidad española. Se desprenden una gama de estrategias de acceso a la nacionalidad española, que buscan maximizar las posibilidades que ofrecen bien los ancestros o la experiencia de residencia en España. Los ancestros configuran una suerte de dotación familiar que aquí denominamos “capital étnico”, conformado por el apellido, el fenotipo y la genealogía. Estos factores generan una desigual “geografía de naturalización” con patrones principalmente configurados por la historia de la emigración española y las políticas migratorias y de ciudadanía, tejidas a través de las complejas vivencias personales aquí esbozadas y que navegan por una constante tesitura: ¿residencia o ancestros?



(Ver Gráfica 1 en la siguiente página) Dentro del contingente de inmigrantes en España, aquel procedente de Latinoamérica constituye el colectivo más importante en cuanto a volumen y tasa de crecimiento desde mediados de la década de los noventa, haciendo de España el segundo país de destino de este subcontinente después de Estados Unidos (Agrela, 2002). En la Tabla 1 se describen el desglose por país y tipo de permiso de residencia de los 1.3 millones de latinoamericanos residiendo legalmente en España a finales de 2008. La importancia de la migración latinoamericana en España se debe, además de los factores político-económicos en los países de origen, a la estrecha relación histórico-cultural de España con América Latina. La misma hace relación no sólo a los vínculos derivados del pasado colonial, su cercanía lingüística y cultural y sus inversiones económicas, sino también, y de manera especialmente relevante para el tema abordado por el presente artículo, por la masiva emigración



Introducción España es el país europeo que más inmigrantes ha recibido en las últimas dos décadas. Se estima que en 2009 residen en España de manera legal e irregular unos 5,6 millones de inmigrantes1, en su mayoría latinoamericanos (el 62% según 1 



A no ser que se cite otra fuente, todas las estadísticas generales de migración en España provienen del Insitituto Nacional de Estadistica (INE) obtenidas a traves de su pagina web.
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Gráfica 1: Concesiones de nacionalidad española (eje izquierdo) y población extranjera con permiso de residencia (eje derecho) (1980-2008) Uruguay



española de 1850-1950. Ésta fue un hecho tan añejo como reciente y tal y como discutiremos en este artículo, se convierte en un factor determinante en los nuevos flujos migratorios hacia España, tanto de carácter trans-generacional como económicos.



Tabla 1: Población latinoamericana con permiso de residencia por nacionalidad y tipo de permiso (31 Dic 2008) Nacionalidad



Total



RégimenGeneral



RégimenComunitario



31,956



21,105



10,851



34%



Guatemala



1,428



959



469



33%



República Dominicana



80,973



55,196



25,777



32%



Nicaragua



2,640



2,037



603



23%



El Salvador



2,544



1,975



569



22%



26,906



21,676



5,230



19%



Chile



% Reg. Comunitario



Colombia



274,832



227,793



47,039



17%



Honduras



7,322



6,070



1,252



17%



Paraguay



19,723



16,579



3,144



16% 11%



México



14,339



7,089



7,250



51%



Perú



130,900



116,467



14,433



Panamá



1,126



565



561



50%



Ecuador



421,527



398,129



23,398



6%



36,616



18,748



17,868



49%



Bolivia



85,427



81,290



4,137



5%



Total Iberoamérica



1,333,886



1,087,207



246,679



18%



Total todas nacionalidades



4,473,499



2,341,052



2,132,447



48%



Venezuela Brasil



47,229



26,144



21,085



45%



Cuba



49,553



27,604



21,949



44%



Costa Rica



830



473



357



43%



Argentina



97,277



56,848



40,429



42%



Otros Iberoamérica



738



460



278



38%



Ordenados de mayor a menor porcentaje en régimen comunitario. Fuente; Ministerio de Trabajo e Inmigración (2009)
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[MEMORIAS] Unido a este contexto histórico, cultural y económico entre Latinoamérica y España, las circunstancias del enorme crecimiento de los flujos migratorios han de interpretarse además en relación a las políticas migratorias españolas en el contexto de la Unión Europea. Entre éstas, la política de exigencia de visado de turista para la entrada en España es de especial relevancia para entender la evolución de los flujos. La introducción de dicho visado para nacionales de países Latinoamericanos solamente comenzó a principios de los noventa y tuvo la siguiente secuencia: Perú;1992, República Dominicana; 1993, Cuba; 1999, Colombia; 2000, Ecuador; 2003 y Bolivia; 2007 (Vono de Vilhena et al, 2008). Desde 1999 existe una lista común de países a los que se exige visado de turista para entrar en el área de libre circulación Europea de los veinticinco países firmantes del tratado Schengen (también “visado Schengen”) que en general también se aplica en otros seis países del Espacio Económico Europeo (EEE) que no pertenecen a Schengen o la UE . Es decir, los nacionales de estos seis países latinoamericanos tienen restringida la entrada y circulación en 31 países europeos, lo cual genera un primer e importante impedimento legal para acceder y permanecer en la Unión Europea, que los nacionales del resto de Latinoamérica no tienen. Obviamente el acceso a una nacionalidad de la UE / EEE facilita enormemente la entrada, permanencia, movilidad interna, y acceso al mercado de trabajo y educativo en dicho espacio. Cabe destacar que la mera residencia legal en uno de estos países, incluso si es permanente, no otorga ninguno de estos beneficios, ya que el migrante solo tiene permiso para residir y trabajar dentro de uno de esos países, y además no puede viajar fuera del espacio Schengen (por ejemplo al Reino Unido). Este “efecto Schengen” para los países a los que se requiere visado, genera un incentivo más para la pronta adquisición de una nacionalidad europea una vez que se reside en algún país de la UE .



este artículo, como “capital étnico”: ancestros, genealogía, fenotipo, apellido y socialización en alguna “colonia de españoles” en el exterior. A diferencia de las otras formas de capital (social, humano y económico) que se pueden adquirir a través del tiempo (Portes, 1998), el “capital étnico” viene dado, es parte de la individualidad de la persona, por lo general no se adquiere, excepto en algunas raras excepciones en las que se puede cambiar de apellido o incluso de fenotipo. Por otra parte, el “capital étnico” comparte con las otras formas de capital en que es transferible inter-generacionalmente y puede servir para incrementar el capital social, humano y económico. En este proceso de utilización del capital étnico los migrantes requieren de asesoría, mucha de ella informal y disponible en diversos foros de internet, en la cual nos apoyaremos para realizar el análisis de las diferentes estrategias que utilizan los migrantes, principalmente latinoamericanos, para obtener la nacionalidad española. Así lo manifiesta la siguiente cita del foro virtual “Registro Civil” (ver descripción en el apartado “netnografía”), al cual haremos referencia de manera constante en el artículo para ilustrar cómo operan en la práctica estos principios2 Me comunico con ustedes para felicitarlos y hacer una consulta de suma importancia para mí. Necesito dar con la partida de nacimiento de mi bisabuelo que nació en el año 1877 en Benamaurel, Granada, España, así como también con su acta de matrimonio con mi bisabuela […]. Los precisaría para seguir formando mi árbol genealógico, importante a la hora de tramitar la nacionalidad española de mi mamá y sus hermanos y luego de las nuestras sus hijos. Escribí al Ayuntamiento de Benamaurel pero no me han dado respuesta positiva a mi pedido. Querría saber a que otro lugar podrían dirigirme porque quisiera dar con ellas y desde Argentina se nos hace un poco difícil todo el tema. Otra duda, ¿cuando mi mamá obtenga la nacionalidad española ¿nos la podrá dar a nosotras sus hijas? […] Mi abuelo cuando llego a Argentina hace 82 años era español pero por razones de papeles de acá se tuvo que naturalizar argentino ¿eso perjudica el tramite de nacionalidad de mi mamá y sus hermanos? […] Sepan disculpar todas mis inquietudes , pero hacia tiempo buscaba a alguien a quien hacérselas ya que los consulados argentinos acá están llenos y no te dan demasiada información […] Sinceramente desde acá me siento un tanto sola, sin saber que hacer, ya logre juntar casi todos los papeles necesarios pero siempre falta algo... Muchas, muchas gracias! (Ana; argentina, no reside en España)



Debido a los mencionados factores histórico-culturales, los migrantes latinoamericanos tienen mayores y mejores opciones de entrada, integración y adaptación cultural en España, frente a la migración magrebí, subsahariana y de Europa del Este. Este hecho tiene un peso específico en las políticas migratorias que favorecen a los latinoamericanos en el acceso a la nacionalidad, bien a través de la inmigración transgeneracional (hijos, nietos y bisnietos de españoles migrantes) accediendo a la nacionalidad vía ancestros o, bien por otro camino, a través de un periodo corto de residencia de dos años para los íbero-americanos (frente a diez para el resto de nacionalidades), lo que también abre otra vía para optar por la naturalización. Dos caminos que llevan a un mismo destino, pero que requieren de estrategias diferentes por parte de los migrantes que se enfrentan a un trámite burocrático complicado. Un proceso que requiere de la utilización al máximo del capital social de los migrantes y de lo que consideramos, en



Mediante el uso de la netnografía, una innovadora técnica de investigación social, en este articulo pretendemos 2 
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Se ha respetado la redacción original de los mensajes, los cuales sólo se editaron con algunas correcciones ortográficas para facilitar su lectura. Los nombres citados son ficticios, reflejando el género de la persona.



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] introducir una visión alternativa en los estudios del acceso a la nacionalidad, dominados por la perspectiva del “destino” y el impacto en las sociedades de acogida y donde escasean los enfoques centrados en los migrantes y sus sociedades de origen (Hollifield, 2000).



suele estar relacionada con los convenios de doble nacionalidad entre países que permiten votar legalmente en los dos contextos nacionales (por ejemplo; Estados Unidos e Israel, España y muchos países latinoamericanos). Sin embargo, existe otra modalidad, cada vez más difundida, que podría denominarse la “no pérdida de la nacionalidad”, y que puede llevar de facto a la doble nacionalidad y a la doble ciudadanía, sin convenios establecidos entre países. Dado que el asunto de la nacionalidad, sus alcances y límites, compete exclusivamente a los estados soberanos, muchos países de emigrantes han optado por esta solución, que los libera de convenios con otros países y al mismo tiempo deja a sus ciudadanos en libertad de adquirir otras nacionalidades, sin tener que renunciar a la propia. La alternativa de la “no pérdida de la nacionalidad” le da un carácter definitivo, irrenunciable, a la nacionalidad. Muchos países latinoamericanos han optado por esta solución, entre ellos El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Perú, y Uruguay (Calderón Chelius, 2003).



2. Revisión conceptual de la nacionalidad y naturalización La mayoría de los países del mundo conciben la nacionalidad como el principal vínculo jurídico-político entre el ciudadano y el Estado (Cano Bazaga, 2004). Por tanto, la residencia permanente por si sola generalmente no facilita el estatus de ciudadano, sino que este viene dado por la nacionalidad de dicho país. Hamar (1990) ha propuesto el término de denizens (en contraposición a citizens, ciudadanos) para describir a los importantes contingentes de residentes extranjeros permanentes, que no cuentan con la nacionalidad del país donde viven, y por tanto carecen de derechos políticos y legales completos. Las consecuencias más tangibles son la carencia del derecho al voto, y el trato distinto ante un sistema de derecho que diferencia claramente entre nacionales y extranjeros.



Además de las obvias implicaciones políticas y legales de la doble ciudadanía y la doble nacionalidad, entre sus beneficios más tangibles para el ciudadano transnacional es el libre movimiento entre dos sociedades a las que está estrechamente vinculado a través de lazos de residencia, amistad y paisanaje (Bauböck, 2002). El ciudadano transnacional, crecientemente con doble nacionalidad, se mueve en un continuo espacio-temporal de flujos migratorios nunca terminados (Levitt and Schiller, 2004), en oposición a la tradicional concepción del carácter unidireccional y definitorio de dichos flujos (inmigración o retorno) (Ley and Kobayashi, 2005). Esta movilidad fluida tiene sus paralelos en aspectos de identidad y afiliación con múltiples sociedades, en claro contraste con el arraigado concepto de la asimilación, por ejemplo en la literatura estadounidense (Portes et al, 2006) o francesa (Sayad, 1991). Sin embargo, la fluidez transnacional no necesariamente supera las barreras legales y burocráticas y la complicada casuística de los migrantes que intentan maximizar sus posibilidades de acceso a una doble nacionalidad que además permita su transmisión generacional, no siempre garantizada vía residencia cuando ya se tiene hijos mayores de edad. Esto queda reflejado en la siguiente cita del foro virtual.



Durante las últimas décadas, y debido al proceso de globalización económica y migratoria, el concepto de Estado-Nación como base de la organización mundial está siendo fuertemente erosionado, y se ha puesto en cuestión la tradicional premisa de pertenencia a una sola nación como única dimensión identitaria de la persona. Dinámica que también se expresa en el surgimiento y desarrollo de múltiples “naciones sin estado” que reclaman su independencia o mayor autonomía. De alguna manera está surgiendo un nuevo modelo de ciudadanía múltiple y multicultural como una forma de superar las contradicciones inherentes al ideal de la ciudadanía universal (Castles, 1997) y a las limitantes propias del Estado Nación de carácter hegemónico. Algunos autores ven en la promoción de la ciudadanía múltiple para minorías transnacionales un paso clave para la formalización de comunidades políticas más allá del Estado-Nación soberano y facilitar el reconocimiento del cosmopolitismo generado por la globalización económica (Bauböck, 2002). En esa misma línea de análisis se encuentra la idea de “simultaneidad” de Levitt y Schiller (2004) en las adscripciones de los migrantes hacia una lealtad nacional dual, así como la propuesta de Flores y Benmayor (2000) de “ciudadanía cultural” para el caso de la migración latina en Estados Unidos.



¿Alguien sabe de un gestor en alicante? por partida de nacimiento de mi abuelo...tengo residencia en España por 5 años... pero estoy en Argentina, quisiera tomar la ciudadanía española para transmitírsela a mis hijos... (Cristina; argentina, 5 años de residencia en España)



La doble nacionalidad y la doble ciudadanía son términos muy cercanos, que se implican el uno al otro, pero que es necesario distinguir y precisar. La doble ciudadanía hace referencia a la posibilidad de ser ciudadano de dos países y, por tanto, tener derechos políticos en ambos. Esta posibilidad



Además de las ventajas de movilidad, la doble nacionalidad facilita el acceso a diversas formas de prestaciones sociales que actúan como seguro de bienestar para la persona interesada y su familia. (Ley and Kobayashi, 2005).
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[MEMORIAS] Esta posibilidad claramente preocupa a los participantes en el foro virtual:



pios de los noventa, con las ventajas de movilidad y derechos que los comunitarios disfrutan en otros países miembros, es en la práctica un mecanismo que desincentiva la naturalización para comunitarios. Sin embargo, para los no-comunitarios la integración Europea tiene el efecto justamente contrario, ya que dichos derechos crecientes solo son accesibles vía naturalización, y no necesariamente ostentando la residencia permanente en un país miembro. Una problemática similar se dio en Estados Unidos, con la reforma migratoria y de la seguridad social en 1986 (IIRAIRA) que restringió una serie de beneficios sociales a los residentes legales y provocó que se elevaran notablemente los índices de naturalización (Massey et al, 2002).



Hola: os explico mi caso, mi madre peruana de nacimiento tiene 62 años y quiere solicitar la nacionalidad, está en España hace 9 años y ha cotizado a la seguridad social 4 años, quisiera saber si ella al nacionalizarse podría posteriormente poder recibir la pensión de jubilación o no. Les agradecería vuestra contestación. (Rosario; peruana, con más de diez años de residencia en España).



Nacionalidad y ciudadanía Europea El tema de la nacionalidad no sólo ha sido puesto en cuestión por la reciente ola migratoria hacia Europa sino también por las implicaciones que conlleva la política conjunta de la Unión Europea. La Convención Europea sobre la Nacionalidad de 1997 intenta luchar contra el problema de los apátridas y en favor de la igualdad de género, al regular dos principios generales que han de ser respetados por los estados signatarios en materia de nacionalidad; a) cualquier persona tiene derecho a una nacionalidad, y b) ni el matrimonio, ni su disolución, ni el cambio de nacionalidad de uno de los cónyuges, privarán o cambiarán la nacionalidad del otro cónyuge. Esta convención presentó una importante ruptura con la filosofía de la anterior Convención sobre la Restricción de la Doble Nacionalidad de 1963, que como su propio nombre indica intentaba preservar el principio de una única nacionalidad por persona (Clarke et al, 1998), así como con la legislación de determinados países como España, que hasta finales de los años 70 todavía utilizaba una concepción de la “nacionalidad familiar” en lugar de la nacionalidad personal (Carrascosa González, 2002). Esta progresión hacia la multi-nacionalidad en la legislación Europea ha de ser interpretada en un contexto de creación de una identidad supra-nacional a través del concepto de la ciudadanía Europea. Dicha ciudadanía está reconocida formalmente por el Tratado de Maastricht de 1991, y otorga una serie de derechos políticos y civiles a los ciudadanos. Si bien legalmente no existe un pasaporte Europeo, la absoluta intercambiabilidad entre las 31 nacionalidades que componen el Espacio Económico Europeo (EEE) más Suiza, a efectos migratorios, laborales, educativos, etc. dentro de dicho espacio, crea en la práctica una ciudadanía Europea de facto. Esta situación genera un cúmulo de derechos y espacio de movilidad a través de una suerte de “federación de nacionalidades” de gran utilidad para los nacionales de estos 31 países.



Como veremos más adelante esta importante diferencia entre residencia legal y ciudadanía, genera enormes incentivos para que los no-comunitarios intenten acceder a una de las nacionalidades de un país miembro por el camino más sencillo posible. O el más complicado, pero finalmente efectivo, como se puede ilustrar en el siguiente caso retomado del Foro Virtual en cuestión: Mi abuelo paterno era español, y nunca dejó de serlo. Mi padre nació en Argentina en 1949 […] y murió en 1984[…]. Después de muchas idas y venidas, anotamos en el Registro Civil del Consulado Español en Buenos Aires a mi padre como español (una suerte de recuperación de nacionalidad española “post mortem”) Ya salió su partida de nacimiento, nos falta la de defunción, que va a estar en el Consulado en Buenos Aires el 3 de mayo. Ese mismo día, mis hermanos y yo tenemos turno para presentar todo e iniciar nuestro trámite…. Este tema de la nacionalidad me urge, para poder pasársela a mi compañera. Mis hermanos viven en Argentina, pero este es mi tercer año de residencia en España, si bien los dos primeros han sido como estudiante, algo que al parecer que no sirve de nada. Este año me concedieron un permiso de trabajo y residencia. […] no quiero consultar al consulado porque con lo de mi padre me tuvieron 3 años diciendo que no se podía hacer nada, y acá en España me enteré de que si se podía […]. (Ernesto; argentino, 3 años de residencia)



Jerarquía de preferencias en el acceso a la nacionalidad La mayoría de los países desarrollados mantienen mecanismos de acceso a la nacionalidad para residentes extranjeros como parte de una política de integración de los inmigrantes o minorías étnicas en la sociedad (Elósegui Itxaso, 2008). El proceso sigue un mismo patrón; tras un periodo de tiempo normalmente prolongado como residente permanente, durante el que el ciudadano extranjero debe demostrar una adaptación cultural total con el país de “acogida” (el



Otro síntoma de la efectividad, en la práctica, de la ciudadanía europea es el declive observado desde 1992 en el número de naturalizaciones entre nacionales de países del EEE que residen en otros países miembros (Clarke et al, 1998). El resultado de la creciente integración europea desde princi-
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] concepto de asimilación), dicho proceso culmina con el acceso a la nacionalidad. Además, en muchos casos se exige el requisito adicional de la renuncia a la nacionalidad anterior del individuo, como reminiscencia de la tradicional noción de única nacionalidad por persona. Es decir, la política de naturalización de la mayoría de los países desarrollados se basa en una política asimilatoria, y no cosmopolita, en la que la transición entre nacionalidades es un camino sin retorno. No obstante, éste modelo de renuncia a la nacionalidad anterior está siendo eliminado poco a poco a través de acuerdos bilaterales de reconocimiento de doble nacionalidad (Clarke et al, 1998) y, tal y como se ha mencionado anteriormente, las reformas constitucionales de muchos países que optan por una nacionalidad irrenunciable (Calderón Chelius, 2003).



tizaje, muy especialmente en América Latina, proceso que tuvo un nuevo impulso en la época post-colonial con los masivos flujos migratorios que se dieron a mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX. La proximidad lingüística, cultural, genealógica y fenotípica de los latinoamericanos con España los coloca en una situación especial, aspecto que se refleja en las políticas migratorias y de acceso a la nacionalidad. Los países iberoamericanos, gozan de un tiempo mínimo de residencia para acceder a la nacionalidad mucho más corto que los demás extranjeros (dos años frente a diez). Los migrantes latinoamericanos se consideran “preferidos por la sociedad española [..] casi reclamados y deseados” (Izquierdo Escribano et al, 2002: 3) por su mayor proximidad cultural y presencia de vínculos históricos que se contrapone al percibido choque cultural con otros migrantes, principalmente no Europeos como los provenientes de países musulmanes y/o africanos. Una suerte de “afinidad étnica” que no obstante presenta dificultades dependiendo del contexto y la clase social (Cook-Martin and Viladrich, 2009), tal y como veremos en el análisis del foro virtual.



El derecho de nacionalidad se rige por dos conceptos legales bien diferenciados: el criterio ius sanguinis, o “derecho de sangre”, bajo el cual la nacionalidad se transmite inter-generacionalmente de padre/madre a hijos/as, bien de manera biológica o por adopción, y el criterio de ius soli, o “derecho de suelo”, por el que la nacionalidad se obtiene bien por nacer en un país o bien por residir en él durante un tiempo. En determinados países donde prima el concepto de ius sanginis la política de nacionalidad da absoluta preferencia a aquellos ciudadanos de otros países que se consideran del mismo grupo étnico que los nacionales, es decir, a los antiguos emigrantes o sus descendientes, independientemente de dónde residan. En muchos casos se les reconoce automáticamente el derecho a la nacionalidad del país “de origen”, como por ejemplo en Alemania, Finlandia, Grecia o Japón, que han fomentado los denominados “retornos étnicos”, especialmente a partir del final de la guerra fría (Domingo, 2005). En muchos casos estos migrantes no tienen ningún vínculo con el país cuya nacionalidad están “recuperando”, e incluso ni siquiera hablan el idioma. No obstante, se benefician de una política que privilegia la proximidad étnica, genealógica y biológica a la “nación primigenia”(Eriksen, 2002), frente a los migrantes que no tienen estas cualidades, este “capital étnico”. En dichos países, esta política se justifica en un contexto de crecimiento demográfico negativo del “stock nacional” debido a una caída continua de las tasas de fertilidad entre la “mayoría étnica”.



En la Gráfica 2 se desglosa el tipo de nacionalidad que ostentan las personas residentes en España por país de nacimiento. Los países están ordenados de izquierda a derecha de mayor a menor porcentaje con nacionalidad española, reflejando claramente la historia de emigración española de los últimos 150 años, no solo con Latinoamérica, Guinea Ecuatorial y Filipinas sino con Europa en la segunda mitad del siglo XX. En la Tabla 2 se amplía dicha información desglosando los países de nacionalidad por país de nacimiento. En dicha gráfica y tabla destacan los altos porcentajes de migrantes nacidos en Argentina, Uruguay, Chile que ostentan otra nacionalidad europea distinta de la Española, lo cual refleja relaciones de ancestría con países regulados por el principio ius sanguinis, principalmente Italia y Alemania como se puede observar en la tabla. (Ver Gráfica 2 y Tabla 2 en la siguiente página) Por tanto en la legislación de nacionalidad de los países desarrollados se configura una suerte de jerarquía de distancia étnico-cultural con respecto de los nacionales de otros países, sobre la que se construye un sistema de preferencia en el derecho de acceso a la nacionalidad. En el puesto más alto de esta jerarquía, solo presente en algunos países como Alemania, Japón o Italia, prima un criterio puramente sanguíneo o biológico, también denominado étnico, donde la nacionalidad se adquiere automáticamente por descendencia con independencia de la geografía (lugar de nacimiento o residencia) o de la cultura (conocimiento de idioma y adaptación cultural). Este criterio étnico en el acceso a la nacionalidad, viene en la práctica a reemplazar el criterio racial que discriminaba a los ciudadanos de determinados países en las



Más allá del criterio puramente sanguíneo para acceder a la nacionalidad, la mayoría de los países europeos otorga un acceso preferencial a la ciudadanía para los nacionales de sus antiguas colonias (Clarke et al, 1998), con los que existen fuertes vínculos de índole cultural, política y educativa, sin que haya necesariamente lazos de sangre, como sería los casos de Inglaterra, Francia y Holanda y en menor medida Portugal. El caso de España es diferente, dado que el sistema colonial, mucho más antiguo, se sustentó en un profundo mes-
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Gráfica 2: Tipo de nacionalidad por país de nacimiento- 2008 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Población del Instituto Nacional de Estadística (2009) Nacionalidad



Total Del pais de Union personas nacimiento Española Europea Argelia 58,653 48,742 6,110 3,424 Argentina 293,227 136,475 99,481 56,228 Bolivia 226,033 219,194 5,883 654 Brasil 152,239 121,651 24,392 5,950 Chile 67,827 44,381 18,931 4,125 China 144,585 127,870 15,801 643 Colombia 354,869 286,619 62,121 4,202 Cuba 99,783 53,475 43,519 1,619 Ecuador 471,425 399,905 69,337 1,753 Estados Unidos 35,169 19,234 13,563 1,972 Filipinas 36,151 24,292 11,428 272 Guinea Ecuatorial 22,695 13,769 8,536 62 India 32,985 27,372 4,336 1,145 Marruecos 732,006 616,919 109,561 4,858 México 45,156 23,896 19,758 1,159 Nigeria 37,451 36,426 675 256 Oceanía 6,773 2,017 3,802 912 Pakistán 54,306 51,621 1,941 572 Paraguay 81,589 78,469 2,119 867 Perú 186,060 134,120 47,505 3,679 República Dominicana 128,382 82,473 42,732 1,854 Resto de Países de Africa 127,840 106,395 12,926 7,678 Resto de Países de América 69,794 50,504 16,556 2,121 Resto de Países de Asia 52,458 34,408 12,757 4,056 Rusia 57,274 44,064 9,975 1,451 Senegal 54,763 52,474 1,896 303 Ucrania 79,615 75,793 2,893 374 Uruguay 88,918 48,678 27,149 12,870 Venezuela 151,008 56,329 86,766 7,496
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3,949,034 100%



3,017,565 76.4%



782,449 19.8%



Nacionalidades UE



Otra 377 1,043 302 246 390 271 1,927 1,170 430 400 159 328 132 668 343 94 42 172 134 756 1,323 841 613 1,237 1,784 90 555 221 417



132,555 16,465 3.4% 0.4%



Países Alemania Bélgica Bulgaria Francia Italia Bajos Polonia Portugal 42 25 0 3,212 15 17 1 2 2,248 294 4 962 50,339 222 146 367 275 15 1 37 145 27 0 25 473 42 1 227 2,844 92 20 1,934 562 70 1 310 1,944 78 2 2 47 24 0 34 22 114 0 30 803 83 4 353 1,346 590 9 56 316 24 25 159 596 38 24 40 188 30 0 99 1,134 82 11 19 241 48 1 316 369 94 11 42 64 4 0 17 9 24 0 0 10 0 0 31 1 0 0 15 104 20 0 29 20 57 2 55 399 297 2 2,287 369 621 10 82 290 36 2 328 172 47 5 7 37 10 0 10 23 35 0 4 37 1 0 32 105 59 0 20 79 26 0 30 4 67 3 13 212 7 0 39 521 7 0 35 452 57 1 233 2,324 89 29 12 165 41 0 126 460 856 1 18 250 319 7 907 342 246 46 3,967 244 44 13 269 327 267 12 68 646 89 14 544 144 647 15 25 209 16 91 33 57 20 16 19 7 8 0 220 10 5 0 44 45 2 20 9 15 3 9 10 411 35 0 237 11,488 45 36 188 526 46 1 417 4,346 156 31 1,602 9,382 0.2%
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8,701 7,752 0.2% 0.2%



Tabla 2: Nacionalidades de personas nacidas en terceros países no-UE
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Reino Unido Rumania Suiza Resto UE 57 0 7 46 357 5 184 1,100 38 5 4 82 142 7 31 137 146 0 53 957 295 0 10 67 546 5 49 358 57 7 11 322 77 6 18 89 368 0 49 433 99 0 15 40 1 1 1 2 767 0 10 81 308 82 23 378 118 0 33 121 99 0 1 37 497 2 6 153 272 1 5 72 14 0 5 27 161 1 47 273 46 5 34 102 1,281 27 37 249 592 6 35 244 1,067 26 43 796 79 17 2 892 2 0 2 5 34 47 2 178 55 4 19 352 177 3 31 160 257 0.0%



767 0.0%



7,753 0.2%



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] políticas migratorias. Estados Unidos superó este criterio con las reformas migratorias de los años sesenta, estableciendo cuotas por países en un intento por democratizar su política migratoria y adecuarla a los cambios que se suscitaron tras el movimiento por los derechos civiles. Un proceso similar se dio en Canadá, que hasta 1976 propiciaba de manera selectiva la inmigración de blancos y prácticamente bloqueaba la entrada a otras razas, donde tras varias reformas se introdujo una política no discriminatoria (Simon, 1995).



Los potenciales migrantes en los escalafones más bajos de dicha jerarquía intentan agarrarse a cualquier recurso del capital étnico disponible, sea el apellido, la genealogía, el origen étnico e incluso los genes, para justificar remotos anhelos de acceder a la nacionalidad de manera preferencial, tal y como se puede apreciar en los siguientes dos mensajes del foro: Soy nieta de español, pero mi abuelo no reconoció a mi madre, ¿se puede solicitar prueba de ADN a mi abuelo y comprobar que mi madre es su hija, para yo poder solicitar la nacionalidad? (María, nacionalidad desconocida, no reside en España)



En el segundo nivel de dicha jerarquía, están los descendientes de nacionales nacidos en el extranjero o los casados con nacionales, para los que se disponen criterios preferenciales de acceso a la nacionalidad en función de la generación (hijos o nietos), lugar de nacimiento, edad, y residencia en el país de la nueva nacionalidad. En este lugar se encuentran los descendientes de españoles nacidos en el extranjero. En el tercer nivel, se ubican los ciudadanos de las ex-colonias o países de la órbita histórico-cultural próxima, sin vínculos sanguíneos o de ancestros, para los que existen mecanismos preferenciales de acceso a la nacionalidad a través de un tiempo mínimo de residencia reducido (Clarke et al, 1998). Por ejemplo, la región de Quebec en Canadá favorece la entrada y naturalización de migrantes provenientes de países francófonos. Por último, en cuarto lugar de dicha jerarquía, se encuentran los ciudadanos del resto de países del mundo sin vínculos de sangre ni histórico-culturales, para los que la posibilidad de acceder a la nacionalidad del país de “acogida” se encuentran mucho más restringida. Esta jerarquía podría equipararse de alguna manera con la noción de distancia cultural en la escala de Bogardus (1926) al que se le han añadido aspectos biológicos. Se trata pues de una jerarquía dispuesta por cada país para con los nacionales de otros países, y que confiere distintos niveles de facilidad en el acceso a la nacionalidad. Dicha jerarquía tomada de manera agregada para grupos de países, se configura en el sistema de referencia dentro del cual los nacionales extranjeros toman decisiones sobre la estrategia de acceso a la nacionalidad que más les convenga maximizando su “capital étnico”.



Hola, quisiera que alguien me aclare una duda. Soy peruano y mi apellido es Aranguren, se que es Vasco. Lo que quiero saber es si puedo pedir la nacionalidad española y hasta que generación se puede pedir. Por favor si alguien me podría ayudar rogaría escribir a mi correo. Gracias. (Ignacio; peruano, nunca ha residido en España)



Acceso a la nacionalidad española El acceso a la nacionalidad española esta regulado por el Código Civil (Cano Bazaga, 2004). Existen dos supuestos legales para acceder a la nacionalidad española, por atribución, que de manera “automática” otorga el estatus de “español de origen”, y por adquisición, que de manera voluntaria desemboca en el concepto de “español por opción”. Bajo el primer supuesto, la atribución, se reconoce a su vez dos causas: filiación, en la cual la nacionalidad se transmite inter-generacionalmente de manera biológica o por adopción (criterio ius sanguinis) (Álvarez Rodríguez, 2008); e imposición por nacimiento en España (criterio ius soli, solamente introducido en 1982) (Cano Bazaga, 2004). Este último supuesto está restringido a los apátridas o en casos en los que la nación/es de los padres no reconozcan automáticamente a los hijos de estos hijos como nacionales cuando nacen en el extranjero (Álvarez Rodríguez, 2008). Por tanto la legislación española sobre nacionalidad tradicionalmente ha otorgado una clara preferencia a la filiación biológica, es decir al derecho de sangre frente al de suelo, propio de países que tradicionalmente han sido netamente emigrantes (Cano Bazaga, 2004).



Un ejemplo de cómo los migrantes toman decisiones dentro de esta jerarquía es el siguiente mensaje en el foro virtual para el caso de judíos sefardíes:



El segundo supuesto de acceso a la nacionalidad española, por adquisición (de manera voluntaria), se regula a través de una serie de criterios basados en un tiempo de residencia mínimo y demostrar lazos de vinculación con España (conocimiento del idioma español y adaptación a las “costumbres y modo de vida españoles”). De manera genérica, el tiempo mínimo de residencia exigido es de diez años, reducido a cinco años para refugiados, y desde 1990 a dos años para nacionales de países Iberoamericanos, Guinea Ecuatorial, Filipinas y judíos Sefardíes (Álvarez Rodríguez, 2008). Este tiempo



Mi marido ya tiene la nacionalidad española (por residenciasefardí). Estamos haciendo los trámites para optar para la nacionalidad para nuestros hijos […] todos nacieron fuera de España. ¿Cuánto tiempo tardan en cumplir el trámite de niños? […] Y la última pregunta es que si puedo obtener la nacionalidad españla más rápido si lo pido por mi propio derecho (residencia-sefardí) o por mi marido. […] Muchas gracias y perdonas por el español (mal escrito). (Ruth; nacionalidad desconocida, 7 años de residencia)
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[MEMORIAS] mínimo se reduce a tan solo un año de residencia para los nietos de españoles de origen (desde 2003) y para los casados con españoles. En relación a este último aspecto cabe destacar que, si bien gracias a los cambios legislativos en material de derecho familiar durante la transición democrática a finales de los años 70 (introducción de la nacionalidad individual) se eliminaron arcaicas desigualdades de género en derecho, también se cerró la posibilidad de adquirir la nacionalidad española por matrimonio con español/a cuando la pareja no reside en España. Esto contrasta con la falsa y extendida percepción de que el cambio de nacionalidad para cónyuges de españoles es automático (Carrascosa González, 2002).



guntas: ¿Por qué de la manera que lo hice no me lo dieron?¿Y por qué a otros por tener abuelos españoles se lo dan? Muchas gracias. (Luisa, estadounidense, 12 años residiendo en España)



Como veremos más adelante la diferenciación entre estos dos supuestos de acceso a la nacionalidad; atribución y adquisición (ancestros frente a residencia) es clave para interpretar la distribución geográfica de países de origen así como la tipología de casos encontrados en el foro virtual, al que hemos venido haciendo referencia. Es más, distintos colectivos de descendientes de españoles que viven en el exterior han hecho presión al gobierno español para que se facilite la transmisión intergeneracional de la nacionalidad, especialmente a nietos de Españoles, quienes no pueden optar automáticamente a la nacionalidad sin residir legalmente y con permiso de trabajo en España. Estas peticiones han sido parcialmente atendidas a través de la Ley de Memoria Histórica de 2008 que reconoce el derecho a la nacionalidad a nietos de españoles que emigraron durante la guerra civil o la postguerra por motivos políticos o económicos.



En todos estos casos cabe destacar que el tiempo de residencia se considera siempre de manera legal y amparado por un permiso de residencia, excluyendo explícitamente permisos de mera estancia, como por ejemplo turistas, visitantes o estudiantes. Esta diferencia entre estancia y residencia es clave para entender las estrategias de acceso a la nacionalidad a analizar más adelante, la cual hace que los migrantes busquen vías alternativas para cambiar de estatus migratorio para comenzar a computar cuanto antes el tiempo de residencia válido dentro de los dos años contemplados para latinoamericanos, tal y como se refleja en la siguiente cita:.



Cuantificando a los Nuevos Españoles Las cifras oficiales sobre naturalización española solamente incluyen las personas que acceden a la nacionalidad española por adquisición (residencia), ya que la vía de atribución es cuasi-automática y al considerarse españoles de origen no se distinguen del resto de nacionales en las estadísticas oficiales. Durante 2008 se aprobaron 84.170 concesiones de nacionalidad, y en el periodo 1980-2008 se han nacionalizado vía adquisición un total de 523.106 personas, la mayor parte de ellas durante los últimos ocho años (70%), y con nacionalidades de Latinoamérica (81%) (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009). El espectacular crecimiento en el número de nacionalizaciones en los últimos años ha seguido una evolución de manera paralela a la del colectivo de residentes extranjeros en España (ver Gráfica 1)



En noviembre será un año que yo estoy en España legalmente (como estudiante). Tengo un amigo que es autónomo y me hará una oferta de trabajo para poder conseguir la residencia. Tengo entendido que el tiempo que estuve como estudiante no lo toman en cuenta al momento de solicitar la nacionalidad.[…] (Francisco; mexicano, un año de residencia como estudiante)



El caso de este estudiante mexicano es muy interesante y sintomático de las mencionadas estrategias. Además de la vía de residencia expresada en esta cita, en otros mensajes da a conocer que el y su familia, mexicanos residentes en Estados Unidos, están intentando obtener la nacionalidad española por ancestros a través de un abuelo, aprovechando que un miembro de la familia reside en España como estudiante y puede rastrear todos los archivos históricos para encontrar y legalizar su acta de nacimiento. Al final de la historia se conoce que toda su familia recupera la nacionalidad por ancestros. En efecto, la opción entre ancestros y residencia resulta ser clave en el proceso de naturalización, pero el entramado burocrático tiene sus propios caminos como se demuestra en esta comunicación al foro:



A pesar del espectacular aumento de nacionalizaciones por la vía adquisición desde finales de los noventa, en la realidad la mayoría de las adquisiciones de nacionalidad española se produce vía el principio de atribución, es decir por ancestros, y por tanto queda fuera de las estadísticas oficiales de nacionalizaciones. En palabras de Izquierdo Escribano (2002:21) “ya vienen con la nacionalidad en el bolsillo y así no constan ni como extranjeros ni como naturalizados”. La cifra real total de personas “naturalizadas” españolas y residiendo en alguna parte del mundo muy probablemente sea cercana a los dos millones de personas en 2009, sumando las 837.941 personas con nacionalidad española que ha nacido en el extranjero y reside fuera de España3 y una gran parte



Soy hija de madre española, llevo viviendo en España 12 años y soy residente. Hace 4 años solicite la nacionalidad. Lo hice por ser hija de madre Española y me vino denegada por hacerlo de esa manera. Me dijeron que lo debería de haber hecho por residente. Me pareció mejor manera de hacerlo por ser hija directa de una española. Tengo dos pre-



3 
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Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de enero de 2009 (Instituto Nacional de Estadística, 2009a).



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] de los 1.126.125 residentes en España con nacionalidad española pero que nacieron en el extranjero (Instituto Nacional de Estadística, 2009). Además de estos, habría que añadir un número indeterminado de residentes en el extranjero con nueva nacionalidad y no registrados en los consulados españoles, y aquellos que obtendrán la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Histórica de 2008, habiéndose recibido 161.463 solicitudes de naturalización en el primero de los tres años de plazo establecidos para ello (Consejo de Ministros, 2010). Este colectivo de alrededor de dos millones personas que han adquirido la nacionalidad española ostentando u habiendo ostentado una nacionalidad distinta anterior, podría ser denominado, a falta de un mejor nombre, como los “nuevos españoles”, quienes suponen aproximadamente entre el 3% y 4% de la población residente en España en 2009.



en Mayo de 2001 y estuvo operativo hasta Febrero de 2009 cuando Microsoft desactivó este servicio de grupos. El objetivo original de este foro fue facilitar el intercambio de información a personas extranjeras sobre aspectos relacionados con trámites en el Registro Civil Central en España. No obstante, en poco tiempo se convirtió en el principal foro sobre aspectos legales de inmigración y nacionalidad en España, donde el mayor volumen de mensajes se produjo entre usuarios del foro (no expertos) en un sistema muy eficiente de autoayuda entre inmigrantes, quienes compartieron sus experiencias en cuanto a trámites diversos a largo del proceso de migración o permanencia en España, obtención o renovación del permiso de residencia, o acceso a la nacionalidad española. El contenido de los mensajes del foro estaba accesible a cualquier persona en Internet, los cuales frecuentemente aparecían a través de búsquedas en Google sobre temas relacionados con migración o nacionalidad. Para poder enviar un mensaje, sin embargo, se requería de una cuenta de Microsoft passport.



Por los motivos que abordamos en el presente artículo, es de esperar que este colectivo de nuevos españoles siga creciendo sostenidamente en los próximos años, y que además se configure en un importante estrato de españoles que por un lado extienden el alcance de los vínculos con España a muchos países, y por otro ostentan una ciudadanía multicultural con distintas identidades entrelazadas y con las que operan en una serie de estrategias familiares internacionales e intergeneracionales. Estos son aspectos importantes cuyo debate pretendemos abrir con este artículo.



Para el presente análisis se elaboró un programa que accedía de manera repetida al foro y copiaba el contenido de los mensajes. De esta manera se pudo descargar de manera completa todo el contenido del foro de Mayo 2001 a Mayo 2008 (momento en el que se descargó el contenido) en una base de datos. Por tanto, el análisis aquí presentado abarca un periodo de siete años, y la información se encuentra estructurada en una base de datos donde se recogen diversas características de los mensajes.



3. “Netnografía” de un foro virtual sobre nacionalidad.



Configuración de la base de datos



Los estudios de foros virtuales, cada vez más comunes, que han venido a llamarse “netnografías” (Kozinets, 2006) son un campo fértil para el estudio del fenómeno migratorio. A lo largo del texto hemos insertado algunos ejemplos, sin embargo nos proponemos ir más allá de los casos y pretendemos hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de un foro virtual. La principal ventaja de este método, aún poco explotado, es su bajo coste y facilidad de acceso para la cantidad de información que se puede recopilar. Las dos principales desventajas son el bajo control sobre el tipo de muestreo de la población que se intenta estudiar, así como la ausencia de un cuestionario, plan de entrevista u observación, o cualquier tipo de estructura previa a la recolección de los datos. Ambas desventajas pueden obviamente presentar sesgos de naturaleza desconocida en los resultados, sobre todo a la hora de establecer conclusiones generalizadoras. No obstante, juzgamos que las ventajas de este método superan con creces sus puntos débiles, en cuanto al volumen de opiniones recogidas y la ausencia de “efecto del observador” en las declaraciones recogidas en el foro.



La base de datos completa contiene un total de 54.920 mensajes enviados por 6.813 personas (nombres de usuario únicos). Los mensajes eran enviados a uno de cinco grupos de discusión de acuerdo con el tema del mensaje (porcentaje de mensajes enviados): General (36,9%), Extranjería (30,6%), Nacionalidad (30,7%), Actualidad (1,8%), Funcionarios (0,02%). El análisis aquí presentado se enfoca en indagar las características de las 2.860 personas que enviaron algún mensaje al grupo de Nacionalidad, representado el 42% del total de 6.813 personas en la base de datos. Se analizaron todos sus mensajes, independientemente de a qué grupo de discusión fueran enviados dentro del foro. Por tanto a partir de este punto todos los datos ofrecidos tienen por base 2.860 personas que se interesaron por temas relacionados con la nacionalidad española y fueron por tanto analizados en este estudio. El objetivo de la primera fase de estudio de la base de datos fue capturar una serie de indicadores básicos de referencia que permitieran establecer unas características generales de las 2.860 personas interesadas en obtener la nacionalidad



El foro de discusión aquí analizado se denominaba “Registro Civil” (http://groups.msn.com/registrocivil) se creó
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[MEMORIAS] española. Una vez segmentada la base de datos de esta manera se facilita enormemente el estudio de determinados colectivos o fenómenos detectados de manera más cualitativa a través de las declaraciones ofrecidas en los mensajes. En este primer estudio el énfasis es en la descripción general de los perfiles de usuarios y las experiencias principales reportadas.



al grupo de discusión de nacionalidad hasta completar las 16 variables o agotar los mensajes. Esta fue una ardua tarea que permitió caracterizar a cada una de las 2.860 personas a través de la lectura de una parte del total de los 41.904 mensajes enviados por éstos, concentrándose especialmente en los 16.856 mensajes enviados al grupo de Nacionalidad.



Se capturaron 16 variables para cada persona, las cuales aparecen listadas en la Tabla 3, que conciernen las siguientes características básicas; a) país de origen, b) presencia de ancestros españoles, y c) detalles de tres procesos; migratorio, de acceso a la nacionalidad y de residencia en España. Algunas personas ofrecen todo tipo de detalles sobre su pasado, experiencia migratoria y de acceso a la nacionalidad, así como el de familiares, mientras que la gran mayoría solamente aporta ciertos datos básicos necesarios para interpretar su pregunta. Por tanto esta clasificación de usuarios concierne al “mínimo común denominador” que resulta más útil para esta primera segmentación de los participantes en el foro. Para la captura de datos, se construyó un menú de consulta y entrada de datos en Microsoft Access que permitió acceder a los mensajes enviados por cada persona, agrupados por grupo de discusión y ordenados por fecha ascendente dentro de cada grupo. El análisis consistió en estudiar el contenido de dichos mensajes por usuario, comenzando por los enviados



4. Análisis del foro virtual: distribución por países de origen De las 2.860 personas analizadas, se pudo establecer el país de origen de 1.596 personas (55,8%), entre los cuales dominan claramente los países latinoamericanos (1.416 personas o el 88,7% de aquellas con país de origen), especialmente Argentina (36%), Venezuela (13%), Cuba (7%) y México (6%) (ver Gráfica 3). La variable de ancestros españoles pudo ser completada para 1.366 personas (47,8% sobre el total) de las cuales el 81,2% declararon tener ascendencia española, mientras el resto dejaban claro que no tenían ancestros españoles. Del resto de personas en la base de datos que no se pronuncia al respecto (52,2%) cabe esperar que una gran parte de ellos no tengan ancestros españoles, ya que esto influiría claramente en las posibilidades de obtener la nacionalidad española y seria un aspecto importante a mencionar en cualquier consulta.
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Gráfica 3: Frecuencia de personas por país de origen y presencia de ancestros Españoles (top 14)
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] El análisis de la proporción de personas con ancestros españoles por país de origen en la Gráfica 3 permite entender un poco mejor el tipo de usuarios interesados en asuntos de nacionalidad en este foro. Los cuatro países latinoamericanos antes mencionados (Argentina, Venezuela, Cuba y México) no sólo presentan el mayor número de casos totales sino también el de personas con ancestros españoles, con un claro dominio de Argentina. Estos cuatro países recibieron a un alto número de emigrantes españoles durante la primera mitad del siglo XX, y donde se esperaría por tanto encontrar un mayor número de descendientes de españoles interesados en adquirir la nacionalidad. Asimismo, se puede apreciar una mayor proporción de ancestros españoles entre las personas originarias de Uruguay, Chile, Brasil y Estados Unidos, mientras que esta proporción es mucho menor entre las originarias de Colombia, Perú, Republica Dominicana, Ecuador y Marruecos. Este “gradiente de nacionalidad y ancestros” desde los países receptores de la emigración histórica española hacia los demás, es idéntico al apuntado anteriormente en la Gráfica 2 al comentar las estadísticas oficiales de permisos de residencia por país de nacimiento y nacionalidad, y por lo tanto dota de validez a la muestra obtenida del foro virtual.



tres años (8%). La distribución por países no es significativa debido al bajo número de personas para las que se conoce el tiempo total de espera. Sólo en 28 casos se conoce el año de llegada a España y el año de solicitud de la nacionalidad. La diferencia entre las dos fechas por tanto representa el tiempo que estas personas residieron en España antes de solicitar la nacionalidad, aunque al no registrase el mes puede haber un sesgo en dicha medida. La media de este tiempo de espera es de tres años y tres meses, y la moda es tres años. En 22 casos se conoce también el año de concesión de la nacionalidad, para los que tiempo medio total entre la llegada a España y la obtención de la nacionalidad es de cuatro años y tres meses. Teniendo en cuenta el mencionado sesgo en la unidad de medida temporal utilizada, el patrón típico de estas personas es esperar entre dos y tres años desde la primera llegada a España hasta la solicitud de nacionalidad, la cual tarda alrededor de dos años en concederse, resultando en un periodo medio entre llegada a España y concesión de la nacionalidad de entre cuatro y seis años. Además de este tiempo, el análisis de los textos arroja muchos casos en los que una vez concedida la nacionalidad los usuarios tienen que esperar entre uno y dos años más para registrar la nacionalidad en el Registro Civil Central y obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, lo cual produce en muchos casos un vacío legal con respecto a su situación migratoria en este tiempo de espera, según se comenta en la sección de irregularidad.



Por todo ello, se puede concluir que a grandes rasgos los principales países representados en la base de datos (que recordamos, se centra solamente en personas que escriben en el grupo de nacionalidad del foro) reflejan aquellos con una mayor presencia de descendientes de españoles que emigraron durante la primera mitad del siglo XX. Las excepciones mencionadas simplemente reflejan países con importante volumen de inmigrantes en España, pero no necesariamente una presencia de ancestros. Cabe destacar la ausencia de Bolivia, país originario de un alto volumen de migración en la última década pero que apenas cuenta con participación en el foro, quizá debido a una menor penetración de Internet de esta población, tanto en Bolivia como en España que puede estar también asociada con condiciones de clase, aspecto que también podría ser válido para Ecuador.



Residencia en España De los 2.202 solicitantes de nacionalidad española (el 77% del total), se tiene información sobre una residencia previa en España (61%) mientras los demás declaran haber residido siempre en el país de origen o fuera de España (39%). Por otra parte, para la mitad de estos (1.125) se conoce el país de origen, por lo que se puede calcular el porcentaje de personas por país que declaran vivir o haber vivido en España. En orden descendiente: Marruecos (90%), Colombia (85%), Ecuador (79%), Perú (58%), República Dominicana (58%), Cuba (55%), Venezuela (51%), Argentina (45%), México (45%), Brasil (41%), Uruguay (38%), Chile (38%), y Estados Unidos (31%). Esta lista de países en cierta forma es la inversa del histograma de frecuencias de la Gráfica 3 donde algunos de los países de origen que tienen un mayor número de mensajes así como de ancestros españoles (Argentina, Venezuela, Cuba, México) aparecen aquí con menores porcentajes de residencia en España que países como Marruecos, Colombia, Ecuador, Perú, o Republica Dominicana. Marruecos, por ejemplo aparece en primer lugar en esta lista con un 90% de personas que han residido en España mientras que en la Gráfica 3 aparece en el último lugar con tan solo un 18% de personas con ancestros españoles.



Proceso de solicitud y obtención de la nacionalidad Una amplia mayoría de usuarios del foro (2.202 o el 77%) han solicitado o estaban realizando algún trámite para solicitar la nacionalidad española, de las cuales el 22% reportan haberles sido concedida. No obstante es de esperar que no todo aquel que participó en el foro mientras solicitaba información vuelva a enviar un mensaje anunciando que ya le fue concedida. Además, el 8% de los que solicitan la nacionalidad mencionan explícitamente el año de solicitud y concesión de nacionalidad, para los que se puede calcular el tiempo medio de espera que es de 1 año y nueve meses (medido en unidades anuales), con una distribución de tiempos de espera de: inferior al año (3%), un año (25%), dos años (64%) y hasta
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[MEMORIAS] así como los vínculos que establecen entre nacionalidad, residencia y acceso a la seguridad social: Hola soy Colombiano y tengo la nacionalidad Española con DNI y todo y ahora resido en Colombia la pregunta es, puedo perder la nacionalidad por residir en Colombia y no en España. Y si es así que tengo que hacer para no perderla. Si decido regresar a España tendré problemas por no haber cotizado a la seguridad social, o ya como Español no tendré problemas (Claudio; colombiano, migrante retornado en Colombia)



Método de solicitud de nacionalidad De las 2.202 personas que han solicitado la nacionalidad, para el 73% de ellas se conoce el método de solicitud adoptado, es decir, la vía legal elegida para acceder a la nacionalidad. Dicho método está capturado en la base de datos en una tipología de ocho categorías, entre las que predominan claramente cuatro de ellas (93.3%), a) familiar por ancestros abuelo/a (15.4%); b) familiar por ancestros padre/madre (20.9%); c) familiar por conyugue (23.1%); y d) residencia en España (33.9%). Si agrupamos las dos categorías de ancestros (“a” y “b”), tenemos tres grandes categorías –ancestros, cónyuge y residencia– que forman la tipología base de acceso a la nacionalidad que será discutida en adelante.



Gráfica 4: Relación entre porcentaje de personas que reside en España y porcentaje de ancestros Españoles por país de origen Esta relación entre ancestros y residencia queda claramente establecida en la Gráfica 4 donde mediante un gráfico de dispersión se compara para cada país de origen el porcentaje de personas con residencia en España con el porcentaje de ancestros españoles. Se pueden apreciar dos claros grupos de países; uno que aparece en el cuadro superior izquierdo (alto porcentaje de residentes en España y bajo porcentaje de ancestros españoles) y otro en el inferior derecho (el caso inverso). La disposición de este diagrama de dispersión deja de manifiesto dicha relación inversa entre ambas variables. Ésta relación puede estar producida por la facilidad para obtener la nacionalidad española para descendientes directos de españoles sin necesidad de residir en España. Éstos escriben al foro desde sus países de origen, con la intención de solicitar la nacionalidad española, mientras que las personas sin ancestros españoles escriben ya habiendo residido en España. Esta dicotomía entre ancestros y residencia en el acceso a la nacionalidad queda más clara aun al analizar el método de solicitud de nacionalidad en la siguiente sección.



Tabla 4: Porcentaje de personas que vive en España o tiene ancestros Españoles por método de acceso a la nacionalidad % Reside en España



%Ancestros Españoles



Familiar ancestros



33%



99%



abuelo/abuela



27%



100%



padre/madre



37%



98%



72%



9%



marido/esposa



71%



9%



hijos



92%



17%



Presunción de nacionalidad



95%



16%



Recuperación de nacionalidad



35%



93%



Residencia



63%



90%



Método de acceso



Familiar conyuge o hijos



Para 96 personas se conocen sus intenciones de regresar a su país de origen o permanecer en España. De estos, el 58% pretende permanecer en España, mientras que el 19% ya se ha regresado a su país de origen, el 8% pretender hacerlo pronto, y el 15% va y viene de manera intermitente. No se observan diferencias significativas por tiempo de residencia en España o año de llegada. Sorprende sin embargo constatar el miedo de varias personas a perder la nacionalidad española una vez concedida si se regresan a vivir a su país de origen,



Otro



33%



56%



Todos los metodos



41.3%



59.3%



Nº personas (base)



1560



1366



Para cada uno de estos métodos de acceso, y siempre que la información estuviese disponible, se han calculado los porcentajes de personas que residen o han residido en España, así como el porcentaje que tiene ancestros españoles. En la
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Tabla 4 se presentan estos porcentajes, de los que se pueden sacar tres conclusiones. En primer lugar, tal y como esperaríamos, el método de solicitud a través de ancestros está positivamente relacionado con el porcentaje de ancestros españoles y negativamente con el porcentaje de personas que reside o ha residido en España. En segundo lugar, el método familiar a través de cónyuge o hijos está positivamente relacionado con el porcentaje de personas que vive o han vivido en España, y negativamente con el porcentaje de ancestros españoles. En tercer lugar, los que acceden a la nacionalidad a través del método de residencia presentan un porcentaje elevado de ancestros españoles (90%), y no tan alto de residencia en España (63%) quizá debido a que no todas las personas dan información sobre este aspecto ya que en muchos casos ya no viven en España. Lo que sí está claro es que muchas personas que tienen ancestros españoles, principalmente abuelos, tras residir en España de uno a dos años ven más fácil acceder a la nacionalidad vía residencia y no directamente por sus ancestros, trámite que ha de ser realizado en el país de origen y resulta largo y complicado, tal y como se ha reflejado en las citas mencionadas anteriormente.



entre el método familiar-ancestros y el familiar-cónyuge o hijos, calculado según la ecuación:



Este coeficiente permite agrupar estos países en tres segmentos muy diferenciados; aquellos donde predomina el método de solicitud de nacionalidad mediante cónyuge o hijos (segmento superior), aquellos donde predomina el método de familiar ancestros (segmento inferior), y aquellos donde ninguno de los dos métodos destaca especialmente (segmento medio). Una vez más, estos tres grupos de países repiten a grandes rasgos las agrupaciones antes mencionadas en cuanto a los porcentajes de personas con ancestros españoles o que han residido en España, y resumidos en las Gráficas 3 y 4. En el segmento predominado por el método familiar-cónyuge, se aprecian dos países de Europa del Este, junto con Marruecos y cuatro países latinoamericanos sin emigración española significativa en el siglo XX. Es posible que también influya la feminización de los flujos, especialmente en los casos de Republica Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador, dado que las mujeres suelen tener mayor propensión a casarse con nativos del lugar de destino (Durand, 1998). En el segmento predominado por el método familiar-ancestros, aparecen los países anteriormente mencionados con historia reciente de emigración española, más Sahara Occidental que aunque con un número pequeño refleja la influencia del reciente pasado colonial español.



El análisis del método de solicitud de nacionalidad desglosado por países de origen, arroja también un patrón interesante, especialmente distinguiendo entre el método familiar-ancestros y familiar-cónyuge o hijos. En la Tabla 5 aparece una lista de los 19 países con cinco o más personas para las que se conoce el método de solicitud de nacionalidad, y el porcentaje de estos por tipo de método familiar. La tabla aparece ordenada por un coeficiente de diferencia



Tabla 5: Clasificación de países por método predominante de “acceso familiar” a la nacionalidad Pais de origen (1)



Total personas (2)



%Familiar (3)



%Familiar ancestros (4)



%Familiar conyuge e hijos (5)



Coeficiente de diferencia (6)



Ucrania



5



80%



0%



80%



1.00



Rusia



6



33%



0%



33%



1.00



Marruecos



10



70%



10%



60%



0.71



República Dominicana



37



81%



16%



65%



0.60



Perú



53



66%



17%



49%



0.49



Colombia



61



54%



16%



38%



0.39



Ecuador



23



65%



22%



43%



0.33



Panamá



8



63%



25%



38%



0.20



Paraguay



8



63%



25%



38%



0.20



Portugal



5



40%



20%



20%



0.00



México



80



64%



39%



25%



-0.22



165



81%



53%



28%



-0.30



Venezuela



Metodo predominante (7)



Conyuge



Neutro



Continúa >>
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Pais de origen (1) Estados Unidos Cuba



Total personas (2)



%Familiar (3)



%Familiar ancestros (4)



%Familiar conyuge e hijos (5)



Coeficiente de diferencia (6)



16



75%



50%



25%



-0.33



78



63%



45%



18%



-0.43



469



54%



39%



15%



-0.44



Brasil



36



61%



47%



14%



-0.55



Uruguay



63



54%



43%



11%



-0.59



Chile



41



61%



49%



12%



-0.60



6



33%



33%



0%



-1.00



Argentina



Sahara Occidental



Metodo predominante (7)



Ancestros



Se incluyen aquellos países con cinco o mas personas con respuesta valida en la variable “método acceso a la nacionalidad”, constituyendo el total de personas al que se refieren el resto de los porcentajes (col. 2). El resto de columnas contiene el porcentaje de personas que solicita la nacionalidad a través de: (col 3) cualquiera de los métodos familiar (abuelos/as, padres/madres, cónyuge o hijos/as) (col 4) métodos familiar-ancestros (abuelos/as, padres/madres), y (col 5) métodos familiar-conyuge o hijo. La columna 6 incluye un coeficiente de diferencia entre el método familiar ancestros y el familiar-cónyuge calculado según = (col 5- col4) / (col 3), mientras que la columna 7 clasifica los 19 países de acuerdo al método predominante de “acceso familiar” a la nacionalidad



Irregularidad



mis hijas están en España hace 7 años Andrea tiene que trabajar y no puede porque no tiene ni permiso de residencia ni trabajo y la nacionalidad sería la solución pero no sabemos nada de el trámite ni cuánto tiempo más tendremos que esperar, por favor si alguien puede dar respuesta a mí pregunta. (Marisa; ecuatoriana)



Solamente 58 personas declarar haber estado en situación de irregularidad en alguno de los momentos en los que escriben al foro. Para 21 de ellas se conoce el tiempo de residencia en España; 14 con dos años o menos como residentes, y 7 con más tiempo. A primera vista sorprende constatar que 49 de ellas han solicitado o están realizando trámites para solicitar la nacionalidad Española, e incluso para cuatro de ellas se conoce que les fue concedida. Sin embargo, leyendo los mensajes de estas personas se constata que se trata de personas que han pasado de la irregularidad a la nacionalidad vía matrimonio o amnistías, o bien a las que se les ha concedido la nacionalidad española pero no tienen todavía el pasaporte o DNI y ya les ha caducado el permiso de residencia. En casi todos los casos además la situación se complica porque unos miembros de la familia han conseguido la nacionalidad mientras otros todavía no y se encuentran en situación irregular. Este sería el caso de Marisa que demuestra la fina línea entre la irregularidad y la nacionalidad:



En estos casos, se puede además trazar historias de regularización migratoria familiar y acceso a la nacionalidad en el tiempo a través del seguimiento de mensajes a lo largo de los años del foro. Por ejemplo una persona cubana escribe en Junio de 2007: [...] soy cubana y me encuentro de forma irregular en España. Mi madre está en Cuba y acaba de recuperar la nacionalidad española por ser hija de un español nacido en España, es decir mi madre es española de origen. Presenté mis papeles para solicitar la residencia por causa excepcional por ser hija de una española de origen, presente todos los documentos que me pedían […]. Al cabo de 4 meses me sale no favorable la resolución y he recurrido. ¿saben cuánto puede demorar la respuesta?¿que puedo hacer, porque me siento reflejada cada vez que leo los requisitos necesarios para obtener la residencia por causa excepcional? saludos (Gladys; cubana, residente en España)



Hola, ¿cómo están? espero muy bien, mi caso es el siguiente me concedieron la nacionalidad española, ¡muy bien! después de esto solicité la nacionalidad de mis dos hijas menores de edad […] han pasado ya un año y cuatro meses y no tengo ninguna noticia. Vivo en Almería, cuando me dirijo al registro civil de Almería no me dicen nada sólo que espere, llamo a Madrid al registro civil central y no me contestan el teléfono, por mí no hay problema yo espero pero mi hija mayor ya cumplió 18 años, las tarjetas de residencia se caducaron en noviembre para renovarlas no consigo cita ni por teléfono ni por Internet. Estoy entre la espada y la pared y me siento impotente por no poder encontrar una solución,



Mientras que en Enero de 2008 ya habiendo conseguido la nacionalidad se interesa por transmitírsela a su marido: Hola: soy cubana y tengo la nacionalidad española. Mi marido esta irregular. Quisiera saber si él tiene derecho a legalizar su situación en España, si estamos casados de papeles en Cuba hace 8 años. Saludos (Gladys; cubana, residente en España)
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Este es un caso ilustrativo de cómo el acceso a la nacionalidad por medio de ancestros permite regularizar la situación migratoria a personas de varias generaciones (hija de español, nieta, y marido de la nieta) en varios países (Cuba y España) e incluso en situación de irregularidad migratoria.



Del análisis podemos concluir también que hay tres grandes mecanismos que facilitan el acceso a una nacionalidad europea; a) la migración transgeneracional a través del derecho ius sanguinis; b) las facilidades existentes para los países de la antigua órbita colonial y c) la historia de flujos migratorios previa que a su vez genera corrientes de re-agrupación familiar, matrimonios mixtos, y transmisión de la nueva nacionalidad adquirida a descendientes independientemente de la geografía de residencia.



Matrimonio como estrategia migratoria y de naturalización Algunos mensajes también revelan cómo el matrimonio con conyugue español/a se utiliza como estrategia para migrar o permanecer en España (regularización), mientras que otras personas sopesan cuidadosamente el coste que un divorcio puede tener para el proceso de solicitud de la nacionalidad, tal y como atestiguan las siguientes citas:



Además de la nacionalidad española también entran en juego los múltiples flujos migratorios que llegaron a América Latina y se socializaron en un contexto lingüístico y cultural español y abandonaron la lengua y costumbre de sus ancestros. Es el caso de la migración a “tres bandas”, muy especialmente de argentinos de origen italiano que se naturalizan italianos pero que prefieren vivir en España, por factores idiomáticos y culturales. Pero también se encuentran casos de migrantes latinoamericanos de origen alemán, francés, ingles, etc., que una vez obtenida la nacionalidad de sus ancestros prefieren vivir en España, o casos en los que la nacionalidad española es usada por los latinoamericanos para vivir en otros países de la UE (Guarnizo, 2008).



Soy ecuatoriana y vivo en España desde hace 4 años de forma irregular, mi novio es español y nos vamos a casar este día 17. […] quiero saber si puedo irme de viaje de luna de miel al extranjero al día siguiente de la boda […] cuáles son los documentos que necesito para salir y/o entrar de España. Gracias. (Doris; ecuatoriana, residente por cuatro años) Hola […] si te vas a divorciar te digo lo siguiente por que a mí me pasó: 1. Después del divorcio no van por ahí quitándote tu tarjeta comunitaria, o sea la policía. 2. Debes iniciar el proceso [de solicitud de nacionalidad] antes de iniciar el de divorcio y luego jugar un poco con los tiempos, o sea aguantar un poco. 3. Yo inicie primero mi nacionalidad y al año de esto me comencé a divorciar, y para la entrevista con la policía ya había iniciado proceso de divorcio. 4. Mis tiempos son estos: feb 2005 inicio proceso, finales 2005 entrevista con la policía, divorcio marzo 2006, nacionalidad feb 2007 espero te sirva, suerte. (Andrés; Colombiano, nueve años de residencia)



Otro aspecto importante que se desprende del análisis de los datos y los textos enviados al foro, es que, tomando el sistema de jerarquías de acceso a la nacionalidad de los países desarrollados, mencionado en la primera sección, los ciudadanos de países en desarrollo elaboran estrategias para elegir la ruta óptima de acceso a la nacionalidad más conveniente para sí y sus familiares. Para ello el migrante maximiza sus posibilidades en cuanto a las posibles combinaciones de sus circunstancias personales respecto a tres aspectos; ancestros, matrimonio, y lugares y tiempos de residencia, para elaborar una planeada estrategia de acceso a la nacionalidad a través del país y mecanismo legal de acceso (residencia o ancestros) que ofrezca la vía más favorable. En el contexto del Espacio Económico Europeo, a través de cuál de los 31 países que lo componen se obtiene su nacionalidad no es realmente relevante, sino cuántos son los requisitos legales tanto migratorios como de acceso a la nacionalidad a sortear en cada caso personal.



5. Conclusiones La cuestión de los ancestros españoles en el acceso a la nacionalidad española es por tanto clave en este análisis. Este parece ser un factor fundamental que explica la disimétrica relación entre la distribución por países de la frecuencia de personas y mensajes presentada en este análisis, y la distribución general de la población migrante en España por países de origen, encabezada por Rumania, Marruecos, Ecuador, Reino Unido, Colombia, y Bolivia (Instituto Nacional de Estadística, 2009). Además, otro factor explicativo de este desequilibrio es el desigual nivel de acceso a Internet y las habilidades para navegar en la Web entre personas de dichos países tanto en origen como en España, factor que también puede estar asociado a la condición social. Esto puede ser decisivo a la hora de explicar el bajo volumen de actividad en el foro de personas procedentes de Ecuador y Bolivia.



Por otra parte, los datos presentados y los casos analizados, corroboran la hipótesis del debilitamiento progresivo de la nacionalidad única como factor fundamental para la pertenencia a un estado nación. Más aún en el caso de España debido a las distintas identidades regionales a las que se integran los migrantes naturalizados como españoles, en la práctica se están integrando a Cataluña, el País Vasco o Galicia, por citar algunos casos y donde los hijos de los migrantes serán socializados en ese contexto lingüístico y cultural.
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Se percibe también una fuerte tendencia a nivel mundial a considerar como una ventaja importante el poder contar con varias nacionalidades. Los casos reportados ponen en evidencia que incluso en el caso de los estadounidenses la posibilidad de tener un pasaporte de un país europeo les abre múltiples oportunidades de trabajo y residencia, e incluso de acceso a servicios del estado de bienestar no disponibles en Estados Unidos.



Carrascosa González J. (2002). Matrimonios de conveniencia y nacionalidad española. Anales de Derecho 20: 7-34 Castles S. (1997). Multicultural Citizenship: a response to the dilemma of globalisation and national identity? Journal of Intercultural Studies 18(1): 5-22



Y en este contexto todas las combinaciones son posibles, muy especialmente en América Latina donde confluyeron flujos migratorios masivos de todos los rincones del mundo. Tener un ancestro en otro país forma parte de un “capital étnico”, que es independiente o se complementa con el capital social tan importante en los procesos migratorios. El apellido, origen étnico, fenotipo y la genealogía han pasado a formar parte fundamental de las nuevas estrategias migratorias a nivel mundial. Independientemente de si uno quiera o no migrar, la posibilidad de contar con un “capital étnico”, puede ser considerado como un seguro de vida o un cheque al portador que puede ser canjeado en el momento oportuno.
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MigranTIC. Visualización de datos sobre migrantes en tránsito por México



culturales y académicas tradicionales, haciéndonos redefinir conceptos, teorías y métodos para acomodarlas, y esto no excluye a las ciencias humanistas, ni a las sociales”, por eso nos parece tan relevante utilizar un sistema interactivo en un problema de carácter social.



Yosune Chamizo Alberro [email protected]



Considerando que el 89.9% de usuarios con educación superior y el 62.4% de usuarios con educación media son usuarios regulares de internet (Usuarios de Internet en México, sin fecha: 21), así como el grado de adopción del que gozan actualmente las tecnologías de información y el uso educativo de personas con nivel académico medio o superior, nos parece no sólo relevante, sino necesaria, la implementación de una aplicación en línea que sirva como un punto central de datos agregados, así como también una herramienta que ayude a inferir más información de la misma como patrones y relaciones espacio-temporales, a través de diversas visualizaciones interactivas.



Gilberto León Martagón [email protected] México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes así como el primer corredor migratorio a nivel mundial, ubicado entre Estados Unidos y Centroamérica (Sin Fronteras, 2011: 11)



Introducción En México, hay un constante flujo de migrantes centroamericanos, y mexicanos, que transitan a lo largo del territorio todos los días y, como lo afirma Amnistía Internacional (2010: 5), “no hay estadísticas exactas sobre el número de migrantes irregulares que entran en México o que cruzan a Estados Unidos sin ser detectados”. Sin embargo hay esfuerzos importantes por los más de 50 albergues y casas del migrante que hay a lo largo de todo el país para cuantificar este fenómeno. No obstante como comenta Anaya (2012: 132), “si bien distintos albergues han participado activamente en la documentación de casos y la denuncia [...] no han participado de manera explícita y consistente en la recolección y sistematización de datos y en la difusión o denuncia”. Es por ello que nos preguntamos:



La aplicación se dirige, por tanto, a todos aquellos investigadores, académicos, periodistas, encargados de albergues e integrantes de las diversas ONG que trabajan directamente con el tema migratorio por el país que deseen encontrar información accesible, así como visualizaciones que los ayuden a profundizar en los datos o que deseen entender mejor las causas y consecuencias, en términos territoriales, que dan forma al fenómeno migratorio. La investigación que hemos realizado nos ha llevado a identificar diversos problemas a los que se enfrentan los actores interesados en el tema cuando buscan la información que les es pertinente. Entre ellos podemos destacar que:



¿Es necesario un sistema de información sobre el tránsito de migrantes en nuestro país que dé cuenta de los flujos, estadísticas y testimonios de sus actores?



• Hay pocas formas de obtener información cuantitativa sobre los migrantes en tránsito por México. • No todos los actores en contacto directo con los migrantes (organizaciones, albergues, colectivos entre otros) cuentan con registros sistematizados de su trabajo.



MigranTIC es un proyecto que se origina en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Se trata de un posgrado interdisciplinario que reúne las líneas de Diseño de Información, Sistemas para la Interacción y Estrategias en Comunicación, por lo que las tesis resultantes abarcan estas tres disciplinas.



• Debido a las distintas metas, agendas y métodos de cada organización, algunas ven con desconfianza las metodologías usadas por las demás. • La información se encuentra segmentada entre diversas organizaciones y sus metas e intereses no siempre corresponden con las de todos los actores involucrados.



Nuestro proyecto de tesis consiste en una aplicación web que visualizará datos sobre migrantes en tránsito por México. El propósito es aprovechar las nuevas tecnologías y automatizar el procesamiento e interpretación de datos duros obtenidos de fuentes inmediatas al fenómeno migratorio, para dotar a los actores involucrados en el tema, de una herramienta pública, fácil de usar y con posibilidades de crecimiento a corto, mediano y largo plazo.



• La información sobre eventos o incidencias no siempre se encuentra correctamente catalogada, lo que produce que se preste a malas interpretaciones y se minimice o maximice el problema. • Algunas organizaciones, conscientes del valor de esa información y de la importancia de su resguardo, muchas veces no la comparten con otras instancias.



Como lo menciona Manovich (2013: 33) “el software ha logrado reconfigurar muchas de las prácticas sociales,
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] migrante, lo que tendrá que hacer es dar clic en la casilla de “0 a 12 años” (ver imagen 2 como referencia) y automáticamente sólo se visualizarán los datos sobre menores de edad.



En resumen, hay poca información cuantitativa accesible al público sobre los migrantes en tránsito por el país y la que existe se encuentra en manos de distintos grupos que, en muchos casos y por diversas razones, no la comparten con los demás.



Todas las visualizaciones y artefactos generados, así como los datos usados para tal fin, serán de acceso público y libre para cualquier persona cercana a la migración, desde los colectivos, albergues, periodistas y académicos que estudian el fenómeno, hasta los tomadores de decisiones.



Aunado a lo anterior, los actores en posesión de esta información no cuentan, por lo general, con los recursos gráficos, tecnológicos y de comunicación para difundir de manera eficiente los resultados de su trabajo, es por ello que una herramienta que les permita tener visualizaciones de datos en el mismo sitio será de gran valor.



Es importante tener en cuenta que “la meta de casi cualquier diseñador que valga la pena, es crear trabajo que tenga valor para los demás” (Kolko, 2011: 67), tomando esto en cuenta, consideramos que nuestro proyecto puede tener un alto impacto para otros.



El proyecto Nuestra propuesta consiste en la implementación de una aplicación web que sea capaz de agregar datos obtenidos de distintas fuentes y que permita su visualización mediante mapas y diversos artefactos de diseño de información interactivos. De momento, se tienen contempladas tres fuentes de datos:



Por otra parte, es importante diferenciar “los datos” de “la información”, como se pregunta Bonsiepe (2012: 95) “¿En qué medida el diseño está involucrado en la transformación de datos primarios en información, y de información en conocimientos?” Los datos duros que obtienen los albergues y organizaciones tienen que convertirse en información para que la gente pueda comprenderlos y posteriormente generar conocimiento, de ahí la importancia de la “visualización de datos”, ésta permitirá que haya información accesible para diversos tipos de usuarios.



• El Colegio de la Frontera Norte: institución académica y de investigación que publica anualmente los resultados de sus encuestas en las fronteras norte y sur del país (Encuestas EMIF) • El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde): organización no gubernamental que recopila y documenta, entre otras cosas, violaciones de derechos humanos de los migrantes que se encuentran detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.



La imagen 1 nos muestra un ejemplo gráfico de uno de los mapas que tendrá la aplicación. Se debe destacar que los datos en ésta son simulados, pues la finalidad de mostrarla en este documento es explicar el tipo de información que presentará. Este boceto está basado en algunas de las preguntas realizadas por la EMIF (Cuestionarios EMIF SUR).



• La Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) a través del Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM): organización no gubernamental que mantiene un registro de migrantes a lo largo de alrededor de siete albergues distintos en el país en el que se da cuenta del flujo migratorio dentro del territorio nacional, de abusos cometidos en contra de las personas en tránsito y de sus testimonios durante el viaje. Al visualizar, en el mismo mapa, datos de dos o tres organizaciones, el usuario será capaz de comparar distintas fuentes de información y llegar a sus propias conclusiones. Las visualizaciones generadas por la aplicación permitirán analizar los flujos de migrantes en tránsito, la continuidad y cambios en sus rutas y los desplazamientos migratorios resultantes, así como las violaciones a los derechos humanos en el camino. Se propone, también, contextualizar los datos con los testimonios de algunos migrantes para no olvidar el aspecto cualitativo del fenómeno.



[Imagen 1 - Boceto de mapa que muestra el tiempo de recorrido de los migrantes en tránsito por México, la visualización aquí presentada utiliza datos simulados]



Otro de los aspectos fundamentales de nuestra aplicación es que será posible realizar el cruce de los datos obtenidos de las diversas fuentes, de modo que puedan identificarse patrones o discrepancias entre las mismas, por ejemplo, si uno de los usuarios del sitio quiere visualizar únicamente niñez



En la esquina superior izquierda se encuentra el título del mapa y debajo de éste hay un contador que irá avanzando desde el primer día de trayecto para que se vea como se mueven los
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[MEMORIAS] flujos migratorios, de esta manera será más claro, no sólo el tiempo que tardan, sino por dónde son los desplazamientos.



decisiones, interacción o visión puede estar completo sin considerarlo junto a sus métodos, herramientas y, especialmente, el poder que tiene para procesar información para encontrar patrones y permitir la generación de entendimiento.



En la esquina inferior izquierda haremos un resumen estadístico que mostrará algunos datos relevantes al tema que podrán servir para tener una idea más exacta de los números, de todas maneras, el usuario tendrá siempre la posibilidad de descargar la base de datos completa (como se ve en la esquina inferior derecha) para hacer análisis más precisos.



Por lo tanto, la aplicación propuesta surge como una respuesta ante una necesidad social específica: la falta de herramientas y recursos que ayuden a convertir los datos crudos en información accesible y útil para los que la requieran.



También se está considerando que cuando el usuario seleccione uno de los flujos, aparezcan los datos generales del migrante que hizo ese recorrido.



Si bien, en este fenómeno, existen diversas aplicaciones para realizar análisis de datos, generación de gráficas y estudios geoespaciales, no hay ninguna, que hasta el momento conozcamos, que combine todas, permita el cruce de distintos rubros o su filtrado y que sea, además, de acceso público. Más aún, tanto la arquitectura como la tecnología elegidas para la realización de la aplicación están dirigidas a brindarle siempre la mejor experiencia posible al usuario.



Finalmente, se podrá detener el flujo en cualquier momento para que la persona que lo está viendo pueda visualizar día a día cómo se mueven los migrantes. Como mencionamos anteriormente, esta imagen representa únicamente un boceto, por lo que las visualizaciones finales podrán tener mayor, menor o diferente información en función del avance del proyecto, así que debe tomarse sólo como una referencia gráfica de lo que llegarán a ser las visualizaciones finales.



El fenómeno migratorio ha sido abordado, en ocasiones, desde una visión reduccionista en la que el migrante es visto meramente como una víctima. Sin embargo, de acuerdo a Hall (2010) esta misma reducción en estereotipos hace que se les deje de reconocer como personas y se les entienda como alguien ajeno y sin relación con uno mismo, construyéndose una idea de otredad y exclusión que puede ser encontrada en el cambio social y étnico. De forma similar, Grimson (2011) es muy explícito al advertir que las diferencias socioculturales pueden ser usadas como una herramienta para legitimar argumentos discriminatorios que convierten la gran capacidad potenciadora de la diversidad cultural en una herramienta segregadora.



En la imagen 2, podemos ver un ejemplo de cómo se podrán hacer cruces de datos demográficos. Al igual que la imagen 1, ésta también es un boceto que no utiliza datos reales.



Por estas razones, la aplicación propuesta no trata solamente con información cuantitativa o cualitativa sino que la idea es generar un panorama más completo a través de las cifras de diversas fuentes. No se trata de fomentar esa otredad, sino de ver y analizar datos de distintos orígenes que nos permitan tener una idea más clara de lo que pasa en México alrededor de la migración en tránsito. Las entrevistas realizadas a nuestros grupos de usuarios (encargados de albergues, organizaciones, académicos y periodistas) nos mostraron que éstos tienen una relación cercana a la tecnología, especialmente internet. La elección de internet como medio de comunicación obedece al crecimiento en México que ha tenido de acuerdo al INEGI (Usuarios de Internet en México, sin fecha). Si bien no todos los hogares del país cuentan con acceso a internet, aquellos que cuentan con acceso a telefonía se han duplicado gracias a la adopción de celulares, y esto, a su vez, va ligado a la aparición y adopción de teléfonos inteligentes con planes de datos.



[Imagen 2 - Boceto de mapa que muestra información demográfica de los migrantes en tránsito por México, la visualización aquí presentada utiliza datos simulados]



La posibilidad de poder hacer esto de manera automática ahorrará tiempo de análisis de bases de datos y se sintetizará una gran cantidad de información de manera muy accesible. Esto responde a que el software ha logrado reconfigurar muchas de las prácticas sociales, culturales y académicas tradicionales, haciéndonos redefinir conceptos, teorías y métodos para acomodarlo (Manovich, 2013: 33), de modo que ningún análisis contemporáneo de comunicación, representación, toma de



La elaboración de estas entrevistas ha sido fundamental para detectar errores en nuestra propuesta y aumentar
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] secciones que no se tenían contempladas, dado el poco tiempo que tuvimos para el desarrollo del proyecto (la maestría dura dos años, sin embargo el desarrollo del proyecto es sólo durante el último año del posgrado), nos dimos cuenta que sería imposible hacer entrevistas exhaustivas, sin embargo, el haber detectado a tiempo nuestros usuarios nos permitió elaborar preguntas dirigidas a ellos de manera específica, dividiendo de la siguiente manera a los usuarios objetivo de la aplicación:



lamentable la publicación de ciertos textos en los que no se incluyen los datos en los que se basan como fuente de verificación y/o replicación, o una forma de como acceder a la fuente original. Si bien es cierto que hemos encontrado entidades y colectivos que cuentan con datos públicos, como el INSYDE y el COLEF, son la excepción en vez de la norma. Nos parece que los esfuerzos por difundir y democratizar la información deben ser un ejemplo a seguir para todas aquellas instituciones, investigadores y académicos que se interesan más por su producción individual en lugar de pensar en un panorama completo que resulte en un bien común.



• Organizaciones y personas afines al tema • Periodistas/difusión • Albergues



También consideramos que este enfoque interdisciplinario podría beneficiar la reflexión y estudio sobre la migración en concordancia con la Declaración de Responsabilidad descrita por Shneiderman (1990) en la que se estipula lo siguiente:



• Académicos • Diplomáticos Una de las conclusiones que obtuvimos, después de realizar las entrevistas, fue que difícilmente los diplomáticos podrían ser parte de nuestros usuarios objetivo ya que éstos utilizan, mayoritariamente, información oficial y las cifras de nuestra aplicación se obtendrán de bases de datos de organizaciones no gubernamentales y académicas. A pesar de lo anterior, en algunos casos se detectó interés en la plataforma como referencia de lo que está sucediendo en el país.



We, the researchers, designers, managers, implementers, testers, and trainers of user interfaces and information systems, recognize the powerful influence of our science and technology. Therefore we commit ourselves to studying ways to enable users to accomplish their personal and organizational goals while pursuing higher societal goals and serving human needs.



En cuanto al resto de usuarios, las entrevistas nos revelaron que no sólo encuentran relevante y útil una herramienta así, sino que, además, tienen las competencias y habilidades tecnológicas para hacer uso de la misma. En particular, las posibilidades de ver información representada en un mapa y de descargar los datos en formatos accesibles, y sin barreras burocráticas o tecnológicas, les parece importante tanto para su trabajo, como para la difusión del fenómeno.



Finalmente, queremos enfatizar, que el texto aquí presentado es parte del proyecto final del posgrado, una propuesta en curso que requiere ajustes y pruebas.



Bibliografía Amnistía Internacional (2010). Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México. Madrid: Amnesty International Publications



Conclusiones



Anaya, A. (2012). El activismo transnacional alrededor de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México. De la antología Perspectivas migratorias II. CIDE, México.



MigranTIC es desde el origen un proyecto interdisciplinario, así que, a través de la intersección de las tres líneas de desarrollo mencionadas, dotaremos a los interesados de información útil, relevante, sintética y accesible.



Bonsiepe, Gui. (2012). Diseño y crisis. Campgrafic, España. Cuestionarios EMIF SUR (Sin fecha). Recuperado el 12 de marzo del 2014, de http://www.colef.mx/emif/cuestionariossur. php



Por otra parte, es importante mencionar, que a lo largo de nuestra investigación, nos hemos dado cuenta del lamentable estado en el que se encuentra la recolección y difusión de datos en el país, al menos respecto a nuestro tema de investigación. Más aún, no hay políticas de información abierta proveniente de entidades gubernamentales, lo cual imposibilita su democratización y dificulta el trabajo o análisis de las personas interesadas en el fenómeno migratorio.



Grimson, A. (2011). “Dialéctica del culturalismo” en Los límites de la cultura. Críticas de las teorías de la identidad, Buenos Aires. Kolko, J. (2010). Exposing the Magic of Design: A Practitioner’s Guide to the Methods and Theory of Synthesis. Oxford University Press.



A este problema se le suman, también, algunas prácticas que a veces se dan en el ámbito académico para evitar compartir o publicar datos. En este sentido, encontramos



Hall, S. (2010). “El espectáculo del otro” en Cruces. F. y Pérez, B., Textos de Antropología Contemporánea, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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[MEMORIAS]



El sistema educativo desde una aproximación antropológica para la industria de la tecnología.



Para ellos pensamos en acercarnos a estudiantes, maestros, padres de familia, directores de escuela y burócratas para así, tener una visión integral de la educación como un ecosistema.



Mauricio Guadarrama Bazante



La educación y su estructura es muy compleja, el punto de vista de un actor es muy valioso, sin embargo resulta limitado, por ello conocer a todos los involucrados, nos ayuda a poder saber mejor cómo funciona la educación en estos países de economías emergentes.



[email protected]



Introducción Este artículo intenta mostrar el desarrollo de un proyecto de innovación realizado para una empresa dedicada a generar soluciones en tecnología con un interés particular en entender y conocer a fondo el sistema educativo y sus actores en México y Brasil, para innovar de acuerdo a la realidad de países emergentes.



Las técnicas de investigación que utilizamos fueron: Entrevistas a profundidad en los contextos de los participantes, con los maestros y administradores en sus escuelas y casa, con los estudiantes y padres de familia en sus hogares lo que nos permitió conocer “lo que la gente dice”. La aportación antropológica es que no sólo entrevistamos, sino que también observamos lo que usan, dónde trabajan, la tecnología que hay en sus lugares laborales a diferencia de la que hay fuera de las escuelas que también utilizan, los acompañamos en su día a día desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo. Con los maestros no sólo hablamos de lo que ellos hacían, si no también preguntamos cómo percibían a los alumnos, a los padres de familia y el sistema educativo. Con los alumnos preguntamos cómo sería su maestro ideal y qué significa ser estudiante, que tecnología usan dentro y fuera de la escuela. Con los padres de familia hablábamos sobre cómo debería de ser la escuela y qué tecnología debería de tener a su alcance.



Este proyecto se llevó a cabo durante 2006 y 2007 en diferentes etapas e incluyó las ciudades de Guadalajara y Ciudad de México en México, y Sao Pablo y Rio de Janeiro en Brasil. A pesar de tener ocho años este estudio, lo que me interesa compartir en este artículo es demostrar cómo un estudio se aproxima a un tema tan amplio y complejo como la educación, con una profundidad y enfoque antropológico desde la iniciativa privada para una empresa de tecnología, en este caso Intel. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta que me ha llevado a pensar en la aplicación de las ciencias sociales en los negocios ¿Por qué una empresa como Intel estaría interesada en desarrollar un proyecto como este apoyada por una consultora en innovación como Insitum1? La respuesta no debe de sorprendernos, sino por el contrario, debemos entender que cada vez más se toman decisiones estratégicas al interior de las empresas, que tienen en el centro de la decisión de negocio al consumidor o cliente final y no necesariamente el producto. Hoy en día se diseñan soluciones que satisfacen necesidades y deseos en función de un entendimiento profundo de los actores en un contexto complejo, como el de la educación, en países emergentes. Un proyecto de innovación, como los que desarrolla Insitum, utiliza la visión del diseñador (más pragmática) acompañada del enfoque antropológico (de fondo y sin prejuicios) para generar valor a la industria.



Diarios visuales con estudiantes. Esta es una técnica no intrusiva que sirve mucho para alejar al investigador y dejar a los participantes interactuar solos frente a una seria de actividades diseñadas con anterioridad. Esta técnica la realiza el participante por siete días tomando fotografías con una cámara desechable dando información de situaciones y momentos diferentes que registra en su diario y de manera visual al tomar fotografías. Para este proyecto, el foco de atención fue entender el usos y significado de la tecnología en sus hogares, para qué y cómo la usan, qué significaba para ellos esa tecnología, también se hicieron actividades prospectivas en donde los alumnos nos decían cómo se imaginaban en el futuro y con qué tecnología. Sombreos con maestros. Para poder acercarnos a la vida de un maestro no se logra sólo preguntando, el acompañamiento durante un día completo con más de un maestro nos da una idea de cómo es su comportamiento, qué barreras de enseñanzas tienen, qué tecnología usan (digital o análoga) cómo es su relación con su familia desde su trabajo y sus compañeros laborales. Cuando algún maestro tenía más de un turno, pues requieran de más ingresos económicos, los llegamos a acompañar desde las seis de la mañana en sus hogares hasta las 11 de la noche cuando regresaban a sus casas.



¿Qué hicimos? Diseñamos un proyecto de innovación, usando investigación para obtener información que posteriormente analizamos a fondo y poder desarrollar insights y conclusiones que representaran valor para Intel. La pregunta de investigación o el objetivo de investigación fue: ¿Cómo ayudar a Intel a entender los significados, estructura y relaciones en los sistemas de educación básica en México y Brasil? 1 



insitum.com. Acceso 20/05/2014
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Es importante señalar que este proyecto fue exploratorio y descriptivo, y para ello se diseño una muestra cualitativa que incluyó 24 diarios visuales y 52 entrevistas con los diferentes actores de los sistemas educativos. Además, como se mencionó anteriormente, con algunos maestros se realizaron sombreos de acompañamiento. Los niveles socioeconómicos (NSE) de los participantes fueron de D a C+ y su equivalente en Brasil. El 85% de la muestra estaba inserto en el sistema educativo público, mientras que el 15 restante pertenecía a la educación privada.



sino profesores, creen que la educación se da en casa y es responsabilidad de los padres de familia. Otra gran diferencia es que el sindicato en el país sudamericano no es tan grande y poderoso políticamente como en México, lo que sin duda tiene implicaciones para cualquier tecnología que desarrollara Intel e intentara introducir a los sistemas educativos con los diferentes actores (fotografía 1). Encontramos significados, percepciones, actitudes que nos llevan a enfrentar problemas, como al acceso a dispositivos diseñados para la educación, así como la inseguridad en contextos urbanos como las favelas de Brasil. Una preocupación para Intel no sólo fue saber qué desarrollar en términos de display y qué tecnología usar sino el destino de ella una vez introducida en los sistemas educativos, en parte fue la siguiente fotografía la que provocó esa reflexión (fotografía 2).



¿Qué encontramos? Se sintetizó información pública de los sistemas educativos, que no profundizaremos en este artículo, sin embargo lo me interesa resaltar son algunos puntos interesantes del trabajo de campo, pues estoy seguro, que sin un enfoque antropológico, habría sido complicado llegar a estos hallazgos. Los resultados se analizaron y se diseñaron modelos visuales que ayudaban a entender mejor lo complejo del ecosistema educativo (esquema 1).



Algo igual de importante, fue identificar que los padres de familia no saben qué tecnología debe de haber en la escuela, de la misma manera que no definen del todo qué es calidad educativa pues desconocen qué ofrece la escuela. Computación se entiende como algo indispensable para el futuro de sus hijos, la mayoría de los padres de familia no describían a detalle qué tecnología debería de haber en las escuelas de sus hijos, principalmente porque ellos están alejados de la tecnología en su día a día. El contraste entre la tecnología que hay dentro y fuera de escuela fue uno de los principales hallazgos; este hecho tiene un contraste, que incluso hoy en día estoy seguro que debe de ser más pronunciado. Lo que comúnmente se conoce como la brecha digital, que a grandes rasgos se refiere a las diferencias generacionales en el uso de tecnología, no es el único problema, sino el acceso a dispositivos tecnológicos dispares dentro y fuera del ambiente escolar. Parafraseando a Tony Salvador, diseñador y etnógrafo de Intel, señala que al entrar a una escuela es como si regresaras 20 años al pasado comparado con la tecnología y conectividad que hay hoy en día, y durante las observaciones nos dimos cuenta que en realidad las escuelas públicas principalmente, en México y Brasil, tienen un retraso frente a la conectividad y acceso a tecnologías como una computadora. Otro hallazgo a lo largo de este estudio fue saber que la tecnología debería de poder empoderar al maestro para enseñar mejor. Esto se traduce en lograr que los líderes de la enseñanza, que son los maestros y maestras, pueden apoderarse del mundo real, por medio de imágenes por ejemplo, que después trasladen al aula y la usen. La tecnología siempre ha estado a su alance con videos, teleeducación, satélites, etc. Sin embargo un display móvil y pequeño que puedan llevar dentro y fuera de la escuela podría ser una solución. Hoy en día la cámara de un teléfono celular puede ser una



El esquema anterior parece muy obvio, sin embargo, un dato a destacar es que en Brasil los padres de familia no forman parte de la comunidad educativa de una manera tan fuerte e integrada como en México. Algunos padres de familia en Brasil creen que quien debe de resolver las cosas dentro de la escuela son las autoridades educativas, no dan cuotas por ejemplo para papel de baño o pintura, como sucede en México. Por otro lado, las escuelas en Brasil ponen límites, incluso físicos, a los accesos a los padres de familia, algunas autoridades señalan que nadie dentro de la escuela es padre o madre
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[MEMORIAS] herramienta muy útil para un profesor que quiere llevar una foto sobre algún tema al interior del aula. La iniciativa de los maestros cuenta mucho para poder hacer esto posible.



Otra conclusión de este estudio es aprovechar la tecnología ya existente, como los teléfonos celulares de prepago, que hagan más familiar y fácil de usar para cualquiera, padres de familia, maestros y alumnos, mientras más económico mejor, ya que los gobiernos podrán acceder más fácil a ella. La tecnología no está diseñada para adaptarse a la infraestructura de las escuelas. Pero el contenido si entra adaptado. La escuela debe adaptarse a la tecnología en infraestructura y eso es costoso. Hoy en día una computadora o teléfono celular pueden adaptarse mejor a la infraestructura de una escuela, y así lo ha hecho la Classemate PC de Intel en sus diferentes versiones, desde hace 8 años.



¿Qué concluimos? Ya que los padres de familia están dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de que sus hijos estudien, logren superarlos y tener mayores oportunidades que ellos, la tecnología es bien recibida. Sin embargo habrá que explicar para qué les va a servir a sus hijos la tecnología digital que está en la escuela, para que ellos puedan aprovecharla mejor y exigirle a la escuela y a sus hijos el mejor uso. Si el diseño de la tecnología incluye de alguna manera a todos los actores del ecosistema educativo mejor, pues así cada quién sabrá que ganará y no se podrá disminuir cualquier interpretación ideológica que impida su introducción. La resistencia al cambio de algunos maestros es una barrera que se puede reducir en la medida que se aprenda el uso y la finalidad de la tecnología a su alcance. No sólo se trata que ellos no sepan usarla, sino que no se conoce de todo su alcance y cómo puede hacer más fácil sus tareas diarias. El reto de la tecnología en la educación, cualquiera que esta sea, es un reto parecido al conocimiento: ¿Para qué me va a servir? Esta pregunta la debe de contestar el alumno y ayudará mucho que él sepa que esa tecnología tiene algo de parecido con la tecnología que hoy en día ya usan fuera de la escuela, lo mismo que los padres de familia deberán contestar ¿Para qué le va a servir a mis hijos? ¿Cómo les puedo ayudar yo a que la aprovechen mejor? Y los maestros deben de contestarse ¿Cómo me ayuda a mí a realizar mi actividad de enseñanza? ¿Por qué no es una amenaza para mí, sino una ventaja para todos? Si estas preguntas se contestan, la tecnología no será vista como una carga que genera estrés tanto a padres de familia como maestros y a los alumnos les hará más divertida la enseñanza y tendrá sentido usarla. Tecnología móvil, como la Classemate PC de Intel, tiene la gran ventaja de ser personal, de poder entrar y salir de la escuela, y generar conectividad entre los alumnos y con el mundo, sin embargo, estructuras educativas y contextos sociales, como la violencia, hacen que tener una computadora portátil sea un problema. Más que concluir en un producto, creo que se debe de pensar en un servicio de tecnología y así disminuir los riegos de ser robada. En la medida que la tecnología sea deseada como un bien material que da status, cualquier dispositivo digital podrá ser robado, vendido, o cualquier destino diferente al pensado, si ese deseo disminuye en términos materiales y sea percibida como una herramienta, podrá ser heredad, apropiada y entendida en el ecosistema como lo es el libro de texto tanto en Brasil como en México.
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[MEMORIAS]



¿Distopías urbanas?



a la oferta de volver al centro de las ciudades –dejando atrás la época de los parques de negocios y tecnológicos de los extrarradios– si se les garantizaba una infraestructura comunicativa potente” (Arnal, 2012: 80). En el caso europeo, el desarrollo de éste concepto estuvo estrechamente ligado al propio crecimiento del Internet a lo largo de los años noventa, particularmente a partir de la popularización de la web, el cual generó un triple impacto en el escenario urbano metropolitano:



Smart Cites en la nueva economía global Rodrigo Ramírez Autrán1 [email protected] Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC



a) “Una generalización de las políticas de acceso a la red, tanto en forma de aceleración del despliegue de infraestructuras como de acciones de divulgación y educación de los ciudadanos en el manejo de las posibilidades de Internet. En un brevísimo plazo de tiempo, el uso de Internet pasó de ser una habilidad más de los siempre (informáticos) a ser aceptado como un indicador de desarrollo y como una palanca para la modernización económica, la competitividad y la garantía de bienestar futuro de nuestros países;



Introducción En el siglo XXI se ha desarrollado un proceso de urbanización a nivel mundial que ha hecho que las ciudades tengan que hacer frente a nuevos retos, como son la creciente concentración de la población, el aumento de los niveles de consumo, mayores necesidades de movilidad o el incremento de la demanda en seguridad ciudadana y de participación en las decisiones. Estos nuevos retos afectan de forma transversal a distintos ámbitos de la ciudad, por lo que su solución debe abordarse con una visión integrada e innovadora desde todas las perspectivas y áreas clave de la misma.



b) una primera aproximación a los efectos políticos y sociales que se vislumbraban a consecuencia del impacto de Internet;



Para superar algunos de estos retos las ciudades se erigen como un complejo entramado de actores, donde intervienen distintas instituciones, empresas, redes y habitantes. En esta visión de integración urbana, para la empresa INDRA una de las multinacionales más importantes en el sector de las TIC, la necesidad más fuerte de las ciudades actualmente es evolucionar hacia un modelo de gestión de mayor calidad y eficiencia que permita: “1) consolidar el crecimiento de la ciudad y permitir una evolución flexible y ordenada, 2) proporcionar a los ciudadanos servicios de mejor calidad y de manera más eficiente; con un menor coste de modo que se pueda lograr una administración sostenible y 3) obtener una visión integrada de todos los ámbitos de la ciudad de manera que se obtengan sinergias y ahorros operativos”2.



c) una ola de grandes proyectos urbanos –habitualmente vinculados con procesos de regeneración de antiguas zonas industriales en desuso– que intentaban tomar las tecnologías de la información como palanca de atracción y desarrollo de las nuevas industrias emergentes” (Arnal, 2012: 83). A partir de estos cambios, el éxito de nuevos modelos teóricos que empezaban a poner el énfasis no tanto en las infraestructuras, como en las personas (los habitantes urbanos). Puesto que las redes empezaban a ser extendidas, el factor decisivo resultaba ser la concentración de personas capacitadas y con sentido innovador para imaginar nuevos usos de las redes. De esta forma, este fue el momento de apogeo de propuestas sobre el desarrollo de las nuevas clases creativas urbanas de autores como Richard Florida, Charles Landry y otros más: “a la tecnología hay que sumar el talento, en un ambiente de tolerancia, para disparar la creatividad como fuente de creación de riqueza. Ahí estaba el secreto de las ciudades que dominarían el siglo XXI” (Achaerandio, 2001: 76).



Como una, de tantas posibles respuestas a dicha necesidad de mejora en la gestión, calidad de vida y menor costo de los servicios, surge el concepto de Smart Cities o Ciudades Inteligentes, su antecedente más visible se encuentra en los estudios y teorizaciones que se realizaron a finales de los años ochenta y a lo largo de los noventa, particularmente centrados sobre el impacto de las nuevas redes de telecomunicaciones en determinados desarrollos urbanos. Algunos como Arnal, nos dicen que dicho impacto se mostró a partir “de la constatación de que las nuevas empresas de servicios avanzados parecían sensibles



Hacia la última década del siglo pasado en Europa, éstas ciudades son el resultado de una serie de propuestas tecnológicas “para tratar los problemas de sostenibilidad que surgían en las ciudades y que se centraban fundamentalmente en la eficiencia energética y en la reducción de las emisiones de carbono” (Achaerandio, 2011:1). Desde entonces, el término se fue vinculando con diferentes áreas de oportunidad que la infraestructura TIC podía traer en beneficio de las urbes



1 Investigador en el centro público de investigaciones CONACyT-INFOTEC. Integrante de la Oficina de Tecno-Antropología. Maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana A.C 2 http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-indra-integravision-smart-city-seguridad-isafety-20130409152624.html Acceso: 06/12/2013
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] y sus ciudadanos. Así, el objetivo central de las ciudades inteligentes fue cambiando de la sustentabilidad energética a mejorar la calidad de vida de la población que reside en las ciudades en un sentido amplio a partir del uso de las TIC: “si una ciudad es un sistema de sistemas creados por el hombre que se reúnen e interactúan entre sí, uno de los aspectos fundamentales de una ciudad inteligente es aquel en que la inteligencia (TIC) se incorpora a la infraestructura central de la ciudad para hacerla más eficiente, flexible y menos costosa. Una de las claves para lograr la implementación de una ciudad inteligente es que se cree en un entorno abierto, con una plataforma interoperable y escalable basada en códigos e interfaces públicos” (Achaerandio, 2001: 6).



que aquí se plantea surgió como uno de los temas relevantes dentro del proyecto de investigación más amplio denominado “Ensamblando ciudades inteligentes: el caso del iQ Smart City, Ciudad Maderas”3. Dicha investigación antropológica, fue solicitada por un clúster de Tecnologías de la Información, el cual a inicios de 2012 inició la travesía de impulsar un proyecto de ciudad inteligente en la región centro de México. El estudio tuvo como objetivo principal generar información y conocimiento de utilidad para definir la vocación de esta ciudad. El proyecto habitación de Ciudad Maderas4 como desarrollo urbano, es una realidad y actualmente ya se están construyendo las primeras áreas residenciales del lugar. La alineación de los objetivos y necesidades colectivos en la proyección de Ciudad Maderas como una ciudad inteligente, han quedado rezagados por encima de los propios intereses de sus gestores e inversionistas. Sin embargo, para inicios del año 2014, proyecto de iQ Smart City tomó un rumbo nuevo, debido a la noticia de la edificación del proyecto arquitectónico Vórtice iTech Park, lugar en el cual se construirán las nuevas instalaciones el clúster de TI. Para los gestores del proyecto, es el primer paso para un escalamiento posterior y la ejecución (a largo plazo) de la propuesta Smart City.



Más de una década después de que Achaerandio hablara sobre cuáles debían de ser las bases para el desarrollo de una ciudad inteligente, Anthony Townsend levanta la mano como uno de los investigadores más prolíficos en el tema. Afirma que las ciudades de todo el mundo están implementando la tecnología para hacer frente tanto a los desafíos eternos del gobierno y los crecientes problemas que plantean los asentamientos humanos de inimaginable tamaño y complejidad: “vivimos en un mundo definido por la urbanización y la ubicuidad digital, donde las conexiones de banda ancha móvil superan a los fijos, máquinas dominan una nueva internet de las cosas y más personas viven en ciudades que en el campo” (Townsend, 2013: 126).



La contingencia de las megaciudades Las ciudades crecen a un ritmo cada vez más rápido. En el año 2009 la población urbana superó por primera vez a la rural y las megaciudades en el mundo (ciudades con poblaciones de más de 10 millones de habitantes), han pasado de ser solamente tres en 1975 (ciudad de México, Nueva York y Tokio) a las 21 actuales, en este contexto de primacía y desarrollo del mundo urbano es donde cobra especial relevancia el concepto de ciudades inteligentes, entendidas como núcleos urbanos donde (idealmente) las soluciones “inteligentes” deberían de ponerse al servicio de los ciudadanos con ayuda de la tecnología existente



El mismo autor señala que, estamos entrando en la “primera nueva industria del siglo XXI: la industria Smart City de miles de billones de dólares” (Townsend, 2013: 78). Las consecuencias de esta nueva industria, se enmarcan en tres cosas que se han unido con nosotros, acelerando la vida social hacia el futuro urbanizado, la primera por primera vez más personas viven en las ciudades, la segunda las computadoras móviles (smartphones) ahora son omnipresentes, y tercero el Internet de las cosas, está en camino de ser omnipresente. El mundo se ha hecho plano, el internet ha conectado hasta los lugares más remotos. Las ciudades se han convertido en estos espacios de interacción colectiva que proporciona “la fibra conectiva para apoyar un sistema vibrante, social, digital y nervioso. Y todo aquel que tiene algo que ver con las ciudades - desde el Ayuntamiento, a los hackers, a los planificadores urbanos, a los círculos académicos, empresarios, y por supuesto el ciudadano – están integrados en grande sistemas que se reintegran constantemente” (Townsend, 2013: 148).



Para el caso mexicano en el centro del país se encuentra la ZMVM5 donde habitan alrededor de 21 millones de habitantes6, colocándose según la ONU en la segunda aglomeración 3 



Entre los meses de octubre del 2012 a enero del 2013 la Oficina de Tecno-Antropología del Infotec realizó el proyecto de consultoría para el clúster de tecnologías inteQsoft. La investigación se realizó primordialmente a partir de fuentes directas e indirectas. Esto permitió identificar diversos parámetros globales y locales que pueden ser adoptados por los actores involucrados para impulsar un proyecto de esta envergadura. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos en campo fueron cualitativas. Esto permitió recopilar de forma directa la opinión de los actores respecto al proyecto. 4 http://ciudadmaderasresidencial.com/?page_id=973 Acceso: 22/05/2013 5 Zona Metropolitana del Valle de México 6 INEGI, 2010



En el presente trabajo se busca analizar de forma puntual una serie de conceptos sobre las implicaciones socioculturales, tecnológicas y por supuesto económicas, que posiblemente traerán consigo en un futuro no muy lejano las iniciativas globales, como la arriba mencionada. La discusión
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[MEMORIAS]



a) “Ciudades inteligentes según las empresas y consultores privados



humana más poblada del mundo. Particularmente aquí, se observan claramente una oleada de problemáticas que afectan directa e indirectamente a las esferas socioculturales, ambientales y económicas. Por ejemplo, la producción de masiva de basura, las interminables vías de comunicación vehicular, el transporte público y privado, así como la contaminación provocada por todo esto han traído como consecuencias la inevitable implantación de medidas preventivas y coercitivas (pocas veces eficaces) orientadas a minimizar el daño ecológico en la urbe mexicana. En contraste, cada vez con mayor fuerza en nuestro país, se puede notar la preocupación de agentes públicos y privados (gobiernos locales y estatales, ONG, universidades y centros de investigación) por crear nuevas condiciones de bienestar social y ecológico tanto para las urbes de reciente creación como las más ya afianzadas.



1. 



Como respuesta a dicha mega explosión demográfica urbana, así como a la carencia de recursos naturales y económicos, en el mundo encontramos que han prosperado desde hace poco más de 30 años una serie de planes mundiales de desarrollo con el objetivo de cambiar el rumbo de las ciudades y orientarlas a un crecimiento más “razonado”. Uno de ellos y pilar en las concepciones de Smart Cities fue el Plan 20/20/20 de la Comunidad Europea. Este fue el proyecto europeo que se considera pionero dentro de las iniciativas encaminadas a la reducción de contaminantes y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Como eje central está el reducir para el año 2020 el consumo de energía primaria en un 20%; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero; y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo. Uno más de los proyectos de este tipo es el The Millenium Project, que conjuga 15 desafíos globales y proporciona un marco para evaluar las perspectivas globales y locales para la humanidad, aquí los desafíos son interdependientes cada uno, algunos de los puntos clave a combatir son: la pobreza extrema, la inseguridad, la mortalidad materna e infantil, mayor y mejor educación, etc.



IBM:



un complejo sistema de sistemas interconectados (Transporte, Sanidad, Educación, Seguridad, Energía, etc.). (Sáenz 2011). “Los avances tecnológicos de ahora permiten a las ciudades ser “instrumentadas”, facilitando como nunca antes la colección de más puntos de datos, lo que les permite medir e influenciar más aspectos de sus operaciones. Las ciudades están cada vez más “interconectadas”, permitiendo el libre flujo de información de un sistema discreto a otro, lo cual incrementa la eficacia de toda la infraestructura. Para conocer estos desafíos y proveer de prosperidad de la tecnología, los ciudadanos y negocios, las ciudades deben ser “más inteligentes” y usar nuevas tecnologías para transformar sus sistemas para el uso de los recursos finitos” (Allwinkle y Cruickshank 2011: 2, traducción propia).



2. Telefónica: “una ciudad comprometida con su entorno, con elementos arquitectónicos de vanguardia y donde las infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción del ciudadano con los elementos urbanos, haciendo su vida más fácil” (Sáenz 2011). 3. IDC Analyze the Future: “la unidad finita de una entidad local que declara y hace un esfuerzo consciente para contar con un enfoque integral y así emplear las TIC. En consecuencia en un análisis en tiempo real, con el objeto de transformar su modus operandi esencial cuya finalidad radica en mejorar la calidad de vida de la población que vive en la ciudad, garantizando un desarrollo económico sostenible” (Achaerandio 2011: 1). 4. BBVA: “Una ciudad inteligente es un lugar en que los ciudadanos, las administraciones y las empresas usan y comparten la información de manera inteligente con el fin de tomar las mejores decisiones que lleven a una mejora de la calidad de vida urbana” (Achaerandio, 2011).



Polifonía de las Smart Cities



b) Ciudades inteligentes según la academia y los centros de investigación



Cada uno de los proyectos que buscan consolidarse como ciudades inteligentes en el mundo, han estado liderados por una empresa multinacional de la alta tecnología. Por ejemplo, tenemos la Smart City Challenge del gigante IBM, las Smart Grids de Endesa empresa líder europea en energía eléctrica, las Smart + Connected Communities de CISCO, los Smart Enviroments de Indra, etc.



5. MIT: “un sistema de sistemas donde están apareciendo grandes oportunidades para la optimización a todos los niveles, desde las aplicaciones y dispositivos de los ciudadanos hasta los edificios e incluso hasta regiones urbanas completas” (Sáenz, 2011). 6. Forrester: “aquella que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer la infraestructura y los servicios de una ciudad (administración, educación, sanidad, seguridad pública y transporte) más conscientes, interactivos y eficientes” (Sáenz, 2011).



Existe una gran diversidad de definiciones respecto a lo que es una ciudad inteligente. En parte esto es consecuencia de la novedad del concepto y dificultad de aplicación efectiva. En su investigación Matus y Ramírez (2013) identificaron 10 aproximaciones y enfoques distintos sobre el mismo concepto:
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC]



Hight Tech Arena: la nueva economía y el paisaje global



7. Proyecto “European Smart cities: “lugar en el que se combinan de forma inteligente los recursos y actividades de ciudadanos conscientes, independientes y con capacidad de decisión” (Sáenz, 2011).



El físico e informático Daniel Hills ha afirmado que su mayor preocupación en la actualidad es que “los motores de búsqueda llevan tiempo siendo los jueces de lo que es importante; ahora empiezan a ser árbitros de la verdad”7. Él mismo considera también que en el pasado el significado (de las cosas) sólo existía en las mentes humanas, y ahora existe también en las mentes de las herramientas que “nos traen” la información. Según estas afirmaciones desde ahora en adelante estos motores de búsqueda tendrán un punto de vista editorial, y los resultados de búsqueda reflejarán ese punto de vista y de ésta forma “no podemos seguir ignorando las asunciones detrás de los resultados”8.



8. Ares y Cid (2012): Siguiendo a Del Bo y Nukamp (2009), los autores consideran que una ciudad inteligente es “aquella en la que las inversiones en capital humano y social e infraestructuras de comunicaciones tradicionales (transporte) y modernas (TIC) impulsan el desarrollo económico sostenible y una alta calidad de vida, junto con una gestión racional de los recursos naturales, a través de la gestión participativa” (Ares y Cid, 2012). 9. Marina: “es mantener una ciudad viva, innovadora, estimulante, facilitadora de la acción de los ciudadanos. Eso sería en términos sencillos, en qué consistiría una ciudad inteligente” (Marina, 2002: 56).



La competencia entre empresas globales por convertirse en los líderes de la arena de la alta tecnología (Amazon, Google, Facebook, Verizon, Apple, etc.) está iniciando una nueva etapa de la economía capitalista, donde se ponen en duda muchos de los supuestos que regían el panorama sociotecnológico de finales del siglo XX. Igualmente, en tema de la Ciudades Inteligentes, las empresas globales como IBM, SIEMENS, Xerox y Endesa se han autonombrado como los encargados de diseminar entre los diversos actores (gobiernos, organizaciones y ciudadanos) las bondades del concepto y han hecho explicito el momento contingente que viven las ciudades contemporáneas por convertirse en ciudades “más inteligentes”. Cabe señalar, que ante éste panorama, los ciudadanos también jugarán un rol importante no solamente como usuarios de la propia tecnología, sino además, como creadores de la misma.



10. Komninos: “territorios con una gran capacidad de aprender e innovar, que está construida en la creatividad de su población, sus instituciones de creación de conocimiento, y su infraestructura digital para comunicación y administración del propio conocimiento” (Hollands, 2008: 305).” (En Matus y Ramírez, 2013: 30-31) Townsend (2013) tiene una mirada histórica que amplía a las fuerzas que han dado forma a la planificación y el diseño de las ciudades y tecnologías de la información a partir de la aparición de las grandes ciudades industriales del siglo XIX hasta la actualidad: “hace un siglo, el telégrafo y el tabulador de mecánica se utilizaron para domesticar ciudades de millones. Hoy en día, las redes celulares y la computación en la nube, juntos han creado un lazo complejo coreográfico de las mega-regiones de decenas de millones de personas” (Townsend: 2013: 78, traducción propia)



Solamente por nombrar uno de los ejemplos concretos, donde los ciudadanos estarán comenzando a tener un papel cada vez más activo dentro de la arena de la alta tecnología9 y están participando en el reajuste de posiciones, tenemos el denominado Makers City. Movimiento a nivel global de artistas, diseñadores, programados y especialistas, donde programando y diseñando con herramientas que históricamente no habían sido accesibles para los ciudadanos, buscan crear las condiciones para “resolver los retos de coordinación, trans-



Entonces, podemos afirmar que en el tema, no existe ninguna solución universal que garantice el éxito de una ciudad en su búsqueda de la inteligencia. Se trata de una transformación múltiple en la que hay que tener en cuenta muchos aspectos diferentes. Es un cambio que comprende iniciativas en los ámbitos de gobierno, edificios, movilidad, energía y medio ambiente, y servicios. El nivel de coordinación entre todas las iniciativas existentes y previstas también varía en función del nivel de madurez de la transformación de una ciudad. Para comprender cuales son las implicaciones inmediatas de este concepto global, primero vale la pena detenernos y analizar el contexto más amplio en donde la economía planetaria está reconfigurándose debido al uso intensivo de las TIC . En este sentido, a continuación se presenta una breve discusión sobre la nueva economía global, junto con las instituciones y agentes mundiales que la acompañan y están formando parte de la arena global de la alta tecnología.



7 



http://www.telam.com.ar/notas/201312/43888-que-es-lo-que-nosdeberia-preocupar.html Acceso: 7/09/2013 8 Ibid. 9 Hight Tech Arena, puede ser vista en este contexto, como una arena social de disputa, donde una diversidad de actores, a escala mundial buscarán, un lugar en la industria tecnológica de vanguardia. El objetivo de estos actores será primordialmente, diseñar e implementar sus propias soluciones tecnológicas, no obstante, otro de sus objetivos será el definir e influir en buena medida en los parte marcos generales de referencia sociocultural de la tecnología (ej. políticas públicas en ciencia y tecnología) las cuales se traduce en una mayor influencia en el mercado y/o un mayor impacto social en el uso de sus tecnologías
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[MEMORIAS] portación, acceso a servicios, recreación y educación”10 . Aquí los creativos se reúnen en tanques de pensamiento, oficinas, talleres, universidades y centros de I&D, y su objetivo es ver a las ciudades desde abordajes multidisciplinarios. De esta forma, para el Maker City, la responsabilidad en la mejora las ciudades, no queda limitado solamente a la injerencia de los propios gobiernos, arquitectos y urbanistas.



darle la posibilidad a cualquier individuo de crear un objeto pasivo o inteligente por sí mismo. La red de Fab Labs nació en el Media Lab del MIT, con la colaboración de dos grupos el “Grassroots Invention Group” y el “Center for Bits and Atoms” (CBA), estos últimos son quienes siguen a cargo del proyecto. Fablab como espacio de encuentro multidisciplinario “nace como un proyecto para acercar a cualquier persona a tecnologías que les permitan desarrollar numerosos proyectos de acuerdo a los objetivos que se propongan. El CBA ha logrado tener un laboratorio de fabricación digital que cumple con altos estándares en donde se pueden atacar soluciones de distintas escalas, teniendo como meta el desarrollo de tecnología molecular que permita implementar dispositivos para el desarrollo de múltiples proyectos”.12



De esta forma, a continuación se describen una serie de planteamientos tecnológicos, proyectos, iniciativas y organizaciones que están fomentando un uso dinámico e intenso de las TIC en casi todos los hábitos de la vida social:



a) 



Fab Lab



Se han conformado nuevos espacios sociales en las urbes de las capitales mundiales. Con el objetivo de combinar el diseño, la manufactura, la creatividad y la innovación, desde hace poco más de ocho años vemos estos nuevos espacios denominados Fab Labs, aquí las impresoras 3D, son las herramientas primordiales para el diseño y fabricación de piezas, herramientas, piezas de arte e innovación.



Son laboratorios de fabricación con una gama de máquinas controladas por computadora que cubren una amplia gama de producción a distintas escalas y con distintos materiales para producir casi cualquier cosa. Alrededor del mundo se ha desarrollado una red de Fablabs, dichos centros consisten en talleres con equipos de unos cuantos miles de dólares con el propósito de acercar a la gente a estas tecnologías de fabricación digital desde distintos ángulos y que las personas transformen su entorno, para atender las necesidades de la cultura y la sociedad en que están inmersos. Las actividades en estos varían según su situación, desde el estudio de materiales y desarrollo tecnológico, hasta la ayuda puntual y entrenamiento de personas que carecen de conocimientos básicos en estas áreas, se produce investigación en energías alternativas, en salud, agricultura, etc.



Neil Gershenfeld es profesor en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y el jefe del Center for Bits and Atoms, un laboratorio gemelo del Media Lab del MIT, sus investigaciones se centran principalmente en interdisciplinarios estudios con la física y la ciencia de la computación, en áreas como la computación cuántica, la nanotecnología, personal de fabricación. Éste investigador ha hecho una sentencia muy poderosa, Gershenfeld (2005) afirma que “The coming revolution on your desktop from personal computers to personal fabrication” (La revolución que se avecina es de la computadora personal a fábrica personal, traducción propia).



Consecuencias que podremos observar a mediano y largo plazo en los laboratorios de fabricación digital, es que estos abren el camino a la fabricación personal y a la individualización de la producción. Por lo tanto, provocan una relocalización de la producción a escala media o individual. Desplazan asimismo el objeto de la transacción, ya que la escasez de capacidad a construir el objeto físico desaparece, hacia el diseño y/o los servicios añadidos. Los servicios anexos de tipo transporte, aduanas pueden también verse afectados. Socialmente permite empoderar muy fácilmente a las personas de manera a que se apropien técnicas de producción y puedan solucionar problemas reales de su vida cotidiana o sencillamente producir algo que no existe o que desean producir.



Para éste mismo autor, en su trabajo se discute la tendencia de la fabricación digital, nos dice que está exige actividades de re-formulación de posiciones clásicas en la política y la sociedad; re-formulaciones que podrían combinar las técnicas de desarrollo tecnológico, diseño y fabricación vinculados con la noción de humanidad digital. La característica más notable de las comunidades volcadas a ésta tecnología, es que ellos están compartiendo y aprovechando al máximo el modelo de colaboración de tipo crowdsourcing11. Una vez que el producto es hecho por estas comunidades (el procedimiento de producción se han discutido anteriormente), el siguiente paso es digitalizar el producto, por lo que es necesario mezclar, re-mezclar, vender y compartir el producto, que es de la misma manera con el compartible de música y video digital.



b) Crowdsourcing Colaboración abierta distribuida, consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaba un empleado o contratista, a un grupo numeroso de personas o una comunidad, a través de una convocatoria abierta. Jeff Howe, uno de los primeros autores en emplear el término, estableció que el concepto de crowdsourcing depende esencialmente del hecho de que, debido a que es



El concepto nació en el MIT a partir de una materia llamada “How to make (almost) anything”, cuyo principio es 10 http://www.makercities.net/ Acceso: 5/02/2014 11 Se puede traducir literalmente como el valor de la multitud. Es un modelo desarrollado como proceso de colaboración comunitario.



12 http://www.fablab.mx/fablab-mexico.html Acceso: 12/02/2014
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] eventos tipo hackathon se han creado con metodologías mixtas e interdisciplinarias con el objetivo de mantener una búsqueda constante de soluciones socio-culturales, ambientales y políticas en un entorno virtual dado.



una convocatoria abierta a un grupo indeterminado de personas, reúne a los más aptos para ejercer las tareas, para responder ante problemas complejos y contribuir aportando las ideas más frescas y relevantes. Por ejemplo, se podría invitar al público a desarrollar una nueva tecnología, a llevar a cabo una tarea de diseño (también conocida como diseño basado en la comunidad y diseño participativo distribuido, a mejorar o a llevar a cabo los pasos de un algoritmo (computación basada en humanos), o ayudar a capturar, sistematizar o analizar grandes cantidades de datos.



d) Startups Muchos de los estudiosos de las ciencias informáticas, como Twosend14, afirman que con la entrada de nuevos actores en la arena de la alta tecnología, comenzamos una nueva etapa en la era de la economía global: “con esta entrada (se refiere a la entrada de los ciudadanos) inauguramos una nueva etapa en la que Os (los desarrolladores de tecnología) crearán los principales términos y definiciones que forman parte del mundo del emprendimiento y qué mejor forma para hacerlo que comenzando por un término clave, el de Startup”. (Towsend, 2013: 78, traducción propia). Las empresas Strartup podrían definirse como empresas de base tecnológica de reciente, creación que presenta grandes posibilidades de crecimiento y, en ocasiones, un modelo de negocio escalable.



Es también un tipo de actividad en línea participativa en la que una persona, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa, propone a un grupo de individuos mediante una convocatoria abierta flexible la realización libre y voluntaria de una tarea. La realización de la tarea, de complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su trabajo, dinero, conocimiento y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario recibirá la satisfacción de una necesidad concreta, ya sea esta económica, de reconocimiento social, de auto-estima, o de desarrollo de aptitudes personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá y utilizará en su beneficio la aportación del usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad realizada.



c) 



Aunque el término puede referirse a compañías de cualquier ámbito, normalmente suele utilizarse para aquellas que tienen un fuerte componente tecnológico y que están relacionadas con el mundo de Internet y las TIC. Debido a estas características las startups tecnológicas suelen diferenciarse de otras empresas jóvenes en sus posibilidades de crecimiento y necesidades de capital. Se ha comentado en varias ocasiones, que “las empresas tecnológicas y de Internet tienen asociados unos costes de desarrollo menores que empresas de otros ámbitos, esto hace que las necesidades de financiación para su puesta en marcha sean sensiblemente inferiores, lo que facilita otro aspecto clave mencionado anteriormente: su crecimiento en el medio y largo plazo”15.



Hackathon: la nueva acción civil



La palabra hackathon está compuesta por las palabras en inglés marathon y hackers, juntas se definen como una marathon de desarrollo web. Un evento donde los participantes se reúnen -en el mismo espacio físico para desarrollar aplicaciones de forma colaborativa en un corto lapso de tiempo. La duración puede variar de 10 a 72 horas. La metodología de una hackathon busca lograr aplicaciones innovadoras e eficientes de manera muy rápida. En los últimos años hemos visto a empresas privadas como Facebook y Google, organizaciones civiles como Sunlight Foundation, instituciones regionales como el Banco Mundial, medios de prensa internacionales como Mashable, ciudades enteras como Londres, Nueva York, y Sydney, países como el caso muy interesante de Moldova, e incluso NASA con su International Space Apps Challenge, apropiarse de la gran herramienta que es una hackathon. Incluso, en la actualidad han surgido organizaciones que se dedican a coordinar y promover exclusivamente la metodología de hackathones, tales como Random Hacks of Kindness (RHoK)13.



El movimiento de los Startups, además de apoyar la creación de empresas de base tecnológica, busca fomentar el desarrollo y uso de todo un universo de aplicaciones móviles; dichas aplicaciones son heterogéneas y están encaminadas a resolver problemas de muy diverso tipo: van desde el entretenimiento, el emprendedurismo, la seguridad, hasta el transporte y hogar.



e) 



Open innovation / innovación social.



De forma general podemos afirmar que el concepto de open innovation o innovación social es el uso de las entradas y salidas intencionadas de conocimiento para acelerar la innovación. Con el conocimiento actual de amplia distribución, las empresas no pueden depender por completo de su propia investigación, pero deben adquirir invenciones o la propiedad intelectual de otras compañías cuando avanza el modelo de negocio: “la in-



Para muchos, los desarrolladores en su mayoría, es la síntesis de una filosofía y práctica que persigue que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Tiene una ética similar a otros movimientos y comunidades abiertas como el software libre, el código abierto (open source) y el acceso libre (open access). En los mega



14 http://nextcity.org/civic-tech/entry/interview-anthony-townsendon-hacking-into-smart-cities Acceso: 3/03/2014 15 http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/startup/Paginas/que_es_start_up.aspx Acceso: 22/02/2014



13 http://www.hacking-the-city.org/start Acceso: 3/03/2014
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El valor de la etnografía y la participación ciudadana



novación abierta es el uso de las entradas intencionales y salidas de conocimiento para acelerar la interna innovación, y expandir los mercados para el uso externo de la innovación, respectivamente. Este paradigma asume que las empresas pueden y deben utilizar ideas externas, así como las ideas internas y caminos internos y externos al mercado, ya que buscan avanzar en su tecnología.16“ Henry Chesbrough, desde la Universidad de Berkley, lleva casi una década creando postulados al respecto, él es el académico contemporáneo más involucrado y prolífico de este concepto, nos dice que: “las empresas ya no pueden mantener sus propias innovaciones como un secreto para sí mismos; la clave del éxito será la creación, de una plataforma abierta en torno a las innovaciones para que sus clientes, sus empleados e incluso a sus competidores pueden basarse en ella, debido a que sólo por la misma organización, tendrá que crear una evolución continua de la comunidad de usuarios, los hacedores y creadores de la tecnología.17” (Traducción propia)



El Human Smart Ciudades Manifiesto construye una red de ciudades comprometidas a facilitar el desarrollo de estrategias eficaces en las ciudades inteligentes y su absorción a través de una variedad de contextos culturales, sociales, geográficos y de infraestructura. En sus declaratorias, se afirma que las ciudades que han firmado dicho manifiesto, son aquellas en las que los gobiernos involucran directamente a los ciudadanos, con el objetivo de mantenerse “abierto a ser enganchado por los ciudadanos”, impulsando el apoyo al co-diseño de los procesos de innovación técnica y social a través de una relación de igual a igual sobre la base de la confianza recíproca y la colaboración. Las ciudades inteligentes, bajo esta perspectiva (más incluyente) es una ciudad donde las personas y las comunidades idealmente son los principales actores del despliegue urbano. Una Human Smart City adopta los servicios que nacen de las necesidades reales de la gente y han sido diseñados conjuntamente a través de procesos interactivos, dialógicos y de colaboración:



Igualmente esta forma de creación y cooperación es una nueva estrategia de innovación bajo la cual las empresas (idealmente) irán más allá de los límites internos de su organización y donde la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental. Para muchos, significa combinar el conocimiento interno con el conocimiento externo para sacar adelante los proyectos de estrategia y de I+D. Significa también que las empresas utilizan tanto canales internos como externos para poner en el mercado sus productos y tecnologías innovadoras. Bajo este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las compañías que utilizan este modelo. Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se conoce como inteligencia colectiva.



“…las personas no están obligadas a adoptar las tecnologías que han sido seleccionados y adquiridos por los gobiernos municipales, sino que más bien se alienta a componer sus propios servicios utilizando las tecnologías disponibles en las soluciones simples, a menudo frugales. Las iniciativas de co-creación serán el corazón del concepto humano Smart City, que también estimula el desarrollo local, la creación de nuevos modelos de negocio y nuevas aplicaciones, productos, servicios y soluciones. De hecho, las soluciones para los grandes retos de nuestro tiempo requieren no sólo las tecnologías innovadoras, pero sobre todo, la transformación comportamiento de las masas de la clase que sólo puede lograrse a través de la participación de las personas. A través de la gestión adecuada de la innovación social y técnica y la integración de las futuras tecnologías de Internet, los Living Labs y la innovación social, la visión de Human Smart City tiene como objetivo construir un nuevo sentido de pertenencia e identidad, el bienestar y la comunidad, para dar forma a una mejor y más feliz la sociedad”18 (traducción propia).



Tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada innovación cerrada (closed innovation), sistema a través del cual los proyectos de investigación se gestionan exclusivamente con el conocimiento y los medios de la propia organización. Bajo este modelo clásico, los proyectos sólo pueden empezar en el interior de la empresa y terminar en su propio mercado. Sin embargo, bajo el modelo open innovation, los proyectos pueden originarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden incorporarse tanto al principio como en fases intermedias del proceso de innovación, y pueden alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas (licencia de patentes, transferencia de tecnología, etc).



16 http://openinnovation.berkeley.edu/what_is_oi.html 22/02/2014 17 http://openinnovation.berkeley.edu/what_is_oi.html 22/02/2014



Pensamos que en las ciudades actuales y especialmente en estos modelos de desarrollo urbano hight tech, se debe considerar de todo el capital intelectual de las personas, especialistas, urbanistas, ya que éste será de su importancia para “convertirse en centros de creatividad que sean distinguidos en virtud de sus pobladores, siendo no solamente innovadoras económicamente o culturalmente creativas, sino emprendedoras en empujar, absorber reflexivamente y formar discursivamente la dimensión gubernamental” (Leydesdorf y Deakin, 2011. En Matus y Ramírez, 2013: 40). Para ello, es que los autores



Acceso:



18 http://www.peripheria.eu/blog/human-smart-cities-manifesto Acceso: 12/03/2014



Acceso:
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] consideran necesario realizar un proceso de traducción constante entre los distintos actores involucrados, esto permitirá generar por un lado puentes de comunicación efectivos que transmitan la información de forma más clara y a diversos niveles de complejidad, por otro lado generará un capital intelectual y proveerá nuevos recursos al interior de las ciudades. De esta forma, algunos de los especialistas en el tema (Soto, 2013) consideran que una de las barreras de mayor complejidad con la que se tienen que enfrentar los gestores de los proyectos “Smart” en el mundo, son aquellas que están ligadas directamente con los usuarios de la tecnología, o sea en con los ciudadanos. Si tomamos en cuenta que el trabajo antropológico históricamente ha sido crear traducciones o puentes entre los diversos actores, la etnografía como ejercicio de investigación cualitativo tiene un enorme potencial en determinar cuáles deberían ser las estrategias adecuadas, en los diversos contextos socio-culturales en el desarrollo de un plan de ciudad inteligente.



dividual en decisiones que más se acomoden al bienestar físico, social y económico de los ciudadanos y no a los intereses de las industrias. En el caso particular de los citados modelos como el crowdsourcing y hackathons, dentro de la arena global de la alta tecnología, están cambiando las reglas y los roles de poder más anquilosados día con día, (Colobrains, 2013; Serra, 2013) el papel que juega el ciudadano ahora ya no es, ni será pasivo, cada vez más en cualquier parte del mundo, éste pide ser un actor en el desarrollo y gestión de los servicios urbanos. Igualmente aquí, existe un enorme potencial en el la investigación antropológica ya que como hemos mencionado, no solamente es relevante en la comunicación y la traducción de las ideas y conceptos, sino además en el propio diseño de las tecnologías puede estar guiadas por la mirada antropológica, la cual se basa en las experiencias directas de los usuarios y sus opiniones acerca de que es lo que más les funciona y lo que no en su vida cotidiana. Por último, para el caso de los Living Lab (concepto primigenio del cual después derivaron las Smart Cities) y más recientemente los Fab Lab, autores como Townsend (2013) afirman que categóricamente estamos en camino hacia el perfeccionamiento en el proceso de innovación social a través de la inteligencia colectiva, y de esta forma “el gobierno no se puede, ni quiere darse el lujo de realizar pruebas y prototipos por su propia cuenta, allí que los centros de I&D, la academia y los centros de investigación e innovación ciudadanos tienen un papel importantes de desarrollar laboratorios urbanos” (Townsend 2013:112, traducción propia).



Cuando se discute la inclusión y la exclusión de las personas en los modelos de desarrollo inteligentes, se ha dicho que la cultura como una estructura social y comportamiento de los individuos (Chesbrough) representa los dramas, las barreras, y los mayores retos a vencer, particularmente en lo que corresponde a la sostenibilidad del cómo se podrá mantener en el tiempo “un modelo imperante del siglo XXI, el ciudadano inteligente” (2013). En la denominada Open innovation o innovación social, encontramos otra de las potencialidades que tiene la etnografía para la elaboración de acciones derivadas desde la base social de la población. La innovación social promovida por los gobiernos locales como una de las acciones más importantes en las ciudades inteligentes, se ha venido caracterizado por buscar crear las condiciones adecuadas para que la planeación y ejecución de sus proyectos estén basados en dos tipos de procesos de acción como su base primordial: primero, el de partir del contexto local, con ello aprovechar las ventajas y el conocimiento local de los personas, con el objetivo de conocer las problemáticas y necesidades reales, y en segundo lugar, identificar a los agentes de cambio o líderes locales los cuales serán los encargados de transmitir las ideas y códigos entre los gestores tecnológicos y las personas (Chesbrough, 2013).



En este sentido, antropólogos sociales, estudiosos de los procesos de ciencia y tecnología como Serra, Colobrains, Lamarca y Faura19 consideran que el valor del trabajo etnográfico radicará aquí en describir y analizar profunda y cuidadosamente la manera en cómo estos espacios abiertos, como laboratorios de colaboración y experimentación in situ, están posicionándose fuertemente como referentes y promotores de una nueva noción de innovación desde abajo, cimentada en la realidad de las personas, así como en las categorías emic de los mismos creadores y usuarios de la tecnología. Referencias bibliográficas Achaerandio, Rafael (2001) Análisis de las Ciudades Inteligentes en España. IDC Analyze the Future. White Paper.



Aquí, la investigación social tiene ya una larga trayectoria en definir las características de los contextos locales, indagando a profundidad el entorno económico-político, socio-demográfico, ambiental y cultural.



Allwinkle, Sam and Peter Cruickshank (2011): Creating Smart-er Cities: An overview, Journal of Urban Technology, 18:2, 1-26.



Se ha demostrado que después de una década de proyectos “Smart”, al menos en el caso particular de Europa (Colobrains, 2013) el acercamiento de arriba hacia abajo ha fracasado e inevitablemente se tienen que remodelar la política y la acción dado que existe una tendencia al empoderamiento in-



Ares, José María y Rubén Cid (2012) “Ciudad e Innovación habilitadas por las TIC”. En Figueiredo, António, Jose Manuel 19 Parte de la información recabada durante el trabajo de campo en el proyecto de investigación “Ensamblando Ciudades Inteligentes: el caso del iQ Smart City”.
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La etnografía en el diseño de estrategias de tecnologías de la información y comunicación en gobiernos locales de México



El presente texto está dividido en cinco partes: 1. La primera sección es una reflexión sobre la importancia de diseñar estrategias de TIC desde lo local y el papel de los municipios digitales.



Patricia Gómez Pérez



2. Sigue la caracterización de Tequisquiapan, enfocada en los elementos conducentes a desarrollar un municipio digital.



[email protected]



Introducción



3. Luego se explican las técnicas etnográficas que se utilizaron para contribuir al diagnóstico del PDM.



La antropología social nació como una ciencia orientada a conocer otras culturas y cosmovisiones. Actualmente el campo antropológico se ha extendido a diversas áreas del conocimiento, entre ellas el diseño de estrategias relacionadas con las tecnologías de información y comunicación (TIC). Una de las principales herramientas de la antropología social es la etnografía, la cual ha sido definida como la descripción de la cultura de otros pueblos e implica un conocimiento profundo a través del contacto estrecho y prolongado del investigador con su objeto de interés científico.1



4. La cuarta sección explica la tipología de habitantes, parámetro que ubica a la población en cuanto a su familiarización con las TIC y ayuda a entender cómo insertarlas de manera asertiva. 5. Luego se sistematizan las significaciones recopiladas en el trabajo etnográfico para identificar algunas condiciones de aprovechamiento de las TIC que tiene el municipio para utilizarlas en su beneficio y de la sociedad. Finalmente, las conclusiones puntuales sobre la utilidad de la etnografía en el diseño de estrategias de TIC en gobiernos locales de México.



La formulación y ejecución de la política pública es parte de un proceso social que genera realidades. La etnografía es una herramienta y técnica de investigación significativa porque describe los actos de determinada población y permite entender cómo actúa la cultura en determinado contexto. Los resultados de la etnografía ayudan, al menos, a dos propósitos relacionados con la política pública: por un lado, a definir políticas públicas y preveer cómo generarán realidad; por el otro, a evaluar la política pública y la realidad que generó. En el caso que nos ocupa, se utilizó para el primer propósito.



Diseño de políticas públicas en materia de TIC a nivel local Los gobiernos crean políticas públicas para solucionar los problemas públicos. La relación entre políticas públicas y TIC existe al menos en dos sentidos. Por un lado, las políticas públicas se pueden apoyar en las TIC . Continuamente, el gobierno requiere prestar mejores servicios a través de métodos eficientes, por lo que la incorporación de las TIC representa un área de oportunidad para la gestión pública. En el ámbito municipal, las TIC también son una herramienta que ayuda a los ayuntamientos en la ejecución de sus facultades. Según el artículo 115 constitucional éstos pueden incidir en las siguientes áreas:



Este documento aborda específicamente el tema del diseño de estrategias de TIC en gobiernos locales de México a través del trabajo etnográfico, con enfoque antropológico, y su contribución al desarrollo del Plan Digital Municipal (PDM) de Tequisquiapan, que plantea cómo hacer de Tequisquiapan un municipio digital, elaborado por Propulsar Estrategias. El objetivo general de la etnografía en el desarrollo del fue contribuir en el diagnóstico de las problemáticas y potencialidades del municipio y cómo impactarlas a través de las TIC . PDM



1. Servicios públicos (alcantarillado, recolección de basura, panteones, calles, parques, equipamiento) 2. Seguridad pública



Objetivos específicos:



3. Desarrollo urbano



1. Conocer a los habitantes de Tequisquiapan para crear una tipología basada en varios rasgos, dentro de los cuales se considera su acceso y uso de las TIC.



4. Ordenamiento territorial Por otro lado, ocurre con las TIC, como con todo recurso, que hay desigualdad en su acceso, lo cual se denomina brecha digital, entendida como el “acceso diferenciado que tiene las personas a las TICs, a su habilidad para utilizarlas, al empleo que les dan y al impacto de su uso en el bienestar personal, familiar y comunitario […]”2



2. A partir de la tipología de los habitantes, conocer las condiciones que favorezcan el aprovechamiento de las TIC para cada tipo de habitantes. 1 



Kottak, C. (1997) Antropología cultural, espejo para la humanidad. McGrawHill, México.



2 
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Robinson Scott S. (2005) “Reflexiones sobre la inclusión” en Digital



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Para subsanar la desigualdad de acceso a las TIC hay que recurrir a la inclusión digital, considerada un punto fundamental de la justicia social y derecho humano3. La inclusión digital se refiere al conjunto de políticas públicas para democratizar el acceso a las TIC impulsando los siguientes elementos de manera simultánea: acceso a TIC (conectividad y equipamiento), contenidos accesibles y desarrollo de capacidades para el dominio de las herramientas.



Por lo tanto, la etnografía es una herramienta pertinente para el diseño de estrategias de TIC en gobiernos locales de México y para potenciar su éxito por dos razones: primeramente, nos permite conocer el contexto social y las relaciones entre los individuos y grupos con los recursos, las instituciones y las políticas públicas y entender cómo un recurso como las TIC puede impactar el contexto social y dichas relaciones. En segundo lugar, ayuda a acercarnos a los usuarios, ya sean los ciudadanos o los servidores públicos, y a conocer sus hábitos de usos, preferencias, habilidades y socialización de las TIC para tomarlas en cuenta al momento de diseñar las políticas y facilitar su adopción.



Además, el ayuntamiento es la autoridad más cercana al ciudadano y por lo tanto tiene un alto impacto en el desarrollo de la localidad y de su población. La sociedad requiere incrementar sus habilidades y capacidades productivas y las TIC tienen una función importante en este sentido. Así que el municipio puede influir positivamente en el desarrollo de su población y en la inclusión digital a través de políticas en TIC.



Recapitulando, las TIC han cobrado relevancia a nivel local porque el ayuntamiento tiene posibilidad de definir y ejecutar políticas públicas, las TIC son un instrumento para fortalecerlas y porque el ayuntamiento puede incidir directamente en la inclusión digital debido a su cercanía con la población. Por lo tanto, se puede hablar de un municipio digital, entendido como “[…] un espacio político-administrativo donde los ciudadanos integran a su vida diaria las TIC e interactúan a través de éstas con el gobierno, las organizaciones y los demás ciudadanos. La sociedad se vuelve más productiva y alcanza una mejor calidad de vida para sus habitantes. […]”5



Una forma de poner en marcha acciones para la inclusión digital y para fortalecer las políticas públicas con apoyo de las TIC son las agendas o estrategias digitales, las cuales a su vez son políticas públicas que promueven el aprovechamiento de las TIC para mejorar la gestión gubernamental e incrementar el desarrollo económico, social, político y cultural. En cuanto a la creación de agendas digitales, el gobierno federal ha generado la Estrategia Digital Nacional y algunos estados han desarrollados sus agendas. Los gobiernos locales también tienen facultades para definir e implementar políticas públicas y algunos han desarrollado programas de digitalización del gobierno. La implementación de políticas públicas desde lo estatal y federal presenta varios obstáculos en su ejecución local debido al carácter homogéneo de la política, el cual es imposible adaptar a la heterogeneidad de cada localidad. Como menciona Pablo Rojo:



Para desarrollar municipios digitales es indispensable un Plan Digital Municipal, que es una estrategia de política pública para utilizar las TIC dentro del gobierno y en la sociedad para superar las limitaciones del desarrollo municipal y potenciarlo. El Plan Digital Municipal establece la importancia de incorporar las TIC de manera estratégica en las actividades cotidianas de los ciudadanos, las empresas y el gobierno. En él, se plantean los objetivos y prioridades en materia de TIC para alinear los esfuerzos del gobierno local y de esta forma fomentar su uso en el municipio.



“Esta visión puede conducir hacia una estrategia equivocada: intentar realizar grandes cambios bajo un esquema de arriba abajo que, necesariamente, se va a topar con múltiples dificultades de operación en cada lugar. Cuando las líneas de acción van del centro hacia las localidades, por razones obvias, llegan en forma de grandes lineamientos que son muy homogéneos – por criterios de equidad- y que no consideran las particularidades del medio local”4



Cabe destacar que este Plan se realizó por un conjunto de expertos de Propulsar Estrategaias en la materia procedentes de diversas disciplinas sociales y que aquí se presentan los puntos relevantes donde se utilizó la etnografía tradicional, y no los resultados ni la totalidad del Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013.



Considerar las particularidades de una localidad es fundamental para que la política pública resuelva efectivamente necesidades específicas.



Caracterización del municipio de Tequisquiapan Como parte del diagnóstico del PDM, se elaboró una caracterización del municipio, la cual destaca los elementos conducentes para desarrollar un municipio digital. A continuación se retoma dicha caracterización y que el lector se informe sobre los rasgos principales de dicho municipio.



en Nueva Sociedad 195 (enero-febrero) ejemplar dedicado a: Gobierno electrónico y democracia, pp. 126-140, disponible en línea en http:// www.nuso.org/upload/articulos/3244_1.pdf (Consulta 31-01-2014). 3 La UNESCO y la empresa Sun Microsystems firmaron un acuerdo de cooperación el 18 de mayo en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información- Foro 2009 en donde incorporan a la inclusión digital como un derecho humano de última generación. 4 Rojo Pablo, La Agenda Digital Municipal que falla en México en Política Digital http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticiaprint&Artic le=1048
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Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013. Disponible en: http:// propulsar.com.mx/seccion/pdf/brochure_tequisquiapan_web.pdf. (Consulta: enero 2014) México 2013



[MEMORIAS] “El municipio tiene una ubicación privilegiada, a 18 kilómetros de la carretera panamericana, la cual conecta la capital del estado con la capital del país.”



importante para llegar a las comunidades más alejadas y menos pobladas.” “Tequisquiapan tiene el desafío de incrementar la penetración de Internet, pues es baja en comparación con otros municipios, y que sea más equitativa, pues la mejor penetración se da en las zonas residenciales ocupadas por los pobladores ocasionales y no en las zonas de la población originaria o residentes de tiempo completo.”



“Su ubicación lo ha favorecido con infraestructura carretera y de telecomunicaciones, así como en la provisión de bienes y servicios. Esto facilitará el impulso de Tequisquiapan Municipio Digital, que requerirá de proveedores externos y servicios de telecomunicaciones.” “Adicionalmente, la belleza de la cabecera municipal ha contribuido a que Tequisquiapan se haya convertido en un destino turístico. Esta actividad, que involucra servicios y comercio, es la principal y en torno a ella se generan ingresos importantes para la población. Su ubicación, como punto céntrico entre la carretera panamericana y el municipio vecino de Ezequiel Montes, al oriente y dedicado a la producción vinícola, ha dotado a Tequisquiapan de una función como articulador de la actividad turística-cultural en la zona suroriente de Querétaro.”



Mapa 2. Acceso a las TIC en Tequisquiapan. Censo de Población y Vivienda 2010 Inegi



“En cuanto a su economía, la principal actividad es el turismo y predominan las micro empresas, mayoritariamente familiares, que representan casi el 92% del total. En este sentido, es importante implementar iniciativas digitales que las beneficien y las vayan encaminando hacia la digitalización, teniendo en cuenta que su cultura y finanzas son poco receptoras de las TIC”6. La caracterización del municipio y sus condiciones en materia de TIC son importantes para perfilar los instrumentos de campo que se utilizaron en el trabajo etnográfico, sobre los cuales se profundizará más en el siguiente apartado.



Mapa 1. Tequisquiapan en la subcuenca San Juan Querétaro. Elaboración de Propulsar a partir de Inegi 2010 y Google Maps.



“El municipio contaba con 63,413 habitantes en 2010. La evolución demográfica de Tequisquiapan es favorable para las inversiones en gobierno digital. La población ha crecido 26% en 10 años, lo cual implica un número creciente de usuarios potenciales. Además, la edad mediana es de 24 años. La mitad de la población es menor de 24 años y es más proclive a adoptar las TIC por su edad.”



La técnica etnográfica para el diagnóstico del PDM de Tequisquiapan La etnografía consiste en hacer descripciones detalladas de situaciones y personas, así como de sus interacciones y comportamientos que son observables. En ella, se tratan de captar las experiencias por las personas mismas y no como otros las puedan describir, con la intención de entender el sentido que le dan a los actos en la cotidianidad y a su cosmovisión7. Wilhelm Dilthey, en la Introducción a las ciencias de espíritu, describe a la cosmovisión como el conjunto de opiniones y



“La otra mitad está por encima de los 24 años, lo cual es favorable porque son estos habitantes los que tienen más contacto con el gobierno para cumplir con sus obligaciones y podrían para ello utilizar el gobierno digital.” “La población se encuentra concentrada en ciertas localidades, lo que fomenta economías de escala para los servicios de telecomunicaciones, aunque también representa un reto



6 7 
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Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013. Versión completa. Murillo J. Martínez M. (2010) La Investigación etnográfica. Métodos de investigación en la educación especial. Universidad Autónoma de Madrid España.



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] creencias que conforman el concepto general del mundo que tiene una persona o una cultura.8 Para Anthony Giddens, la etnografía consiste en el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Por lo anterior, puede entenderse a la etnografía como una descripción densa, en el sentido que desarrolla Clifford Geertz, es decir, articulando la conducta humana con el contexto para dar una significación. Una de las medidas para dar credibilidad a los resultados del trabajo de campo es la comparación entre lo que dice la persona, lo que hace y lo que dice que hace, a través de una triangulación del espacio y tiempo desde el punto del investigador. En los últimos años se han implementado métodos diversos de hacer etnografía que se han ido adaptando a los cambios en la sociedad. En el caso del PDM de Tequisquiapan se procedió de manera clásica para hacer etnografía en antropología, como se describe a continuación, con el objetivo de conocer a los habitantes para elaborar una tipología y para conocer las condiciones de aprovechamiento en TIC según el tipo de habitante.



Mapa 3. Localidades del municipio de Tequisquiapan incluidas en la observación de campo.



En cada localidad, la observación e investigación se enfocó en espacios relacionados con las TIC: 1. Parques y plazas públicas con WiFi abierta 2. Centros comunitarios digitales



Una primera fase de la etnografía es denominada topografía, que se refiere a la identificación de las señales de identidad, en otras palabras, la descripción física. Luego se pasa a la topología, análisis referente a la lectura de las señales: encontrar los significados, ver su articulación y a qué se remiten. Dicho de otra forma, esta labor antropológica guía al entendimiento de la producción de símbolos y significados que orientan el comportamiento de los habitantes en diferentes espacios.



3. Salas de cómputo de escuelas primarias y secundarias



Para seleccionar las localidades a visitar y lograr una muestra variada se partió de un análisis geográfico que tomó en cuenta los siguientes criterios: las localidades con mayor y menor grado de penetración de TIC, las localidades con mayor y menor número de habitantes y la cercanía de las principales carreteras (ver mapa1 y 2 de la caracterización).



1. Habitantes



4. Ciber café 5. Restaurantes 6. Micro empresas 7. Centro de salud Los actores observados durante las visitas fueron: 2. Turistas 3. Maestros 4. Encargados de Ciber-café 5. Servidores públicos



Las localidades visitadas fueron las siguientes:



Nombre de la localidad



6. Dueños de negocios



Acceso TIC



7. Personal de salud



Cabecera Municipal



Alto acceso TIC



Granjas Residencial



Alto acceso TIC



El Tejocote



Bajo acceso TIC



La Fuente



Bajo acceso TIC



La Trinidad



Medio acceso TIC



2. Conversaciones



La Tortuga



Medio acceso TIC



3. Entrevista con cuestionario



El periodo de la investigación de campo duró 20 días y se recopiló información a través de las siguientes herramientas: 1. Observación participante



4. Entrevista a profundidad con informantes clave 5. Estrategias de investigación emic 8 



Diltey Wilhelm, 1883
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[MEMORIAS] Para aplicar las herramientas en las localidades mencionadas se contó con un equipo de cinco investigadores que realizaron el trabajo de campo, a partir del cual se obtuvo material para generar la tipología de habitantes, que se presenta en el siguiente apartado.



visitar en fin de semana: casi una de cuatro viviendas pertenece a residentes ocasionales, quienes provienen de ciudades donde usan el internet de manera cotidiana, incluso para hacer transacciones. Entonces ellos representan la demanda inicial del e-gobierno de Tequisquiapan.



Tipología de habitantes en Tequisquiapan



Condiciones de aprovechamiento de las TIC en Tequisquiapan



En la definición de municipio digital plasmada en las páginas anteriores se hace énfasis en que los ciudadanos usen las TIC en su vida cotidiana. Para lograrlo, hay que conocer a la sociedad, los diferentes grupos que la componen e identificar la pertinencia de las TIC en cada uno de ellos. Como parte del diagnóstico para generar el Plan Digital de Tequisquiapan, la etnografía resultó fundamental para entender los usos y costumbres de la población alrededor de las TIC y entender aspectos de accesibilidad y la resistencia o permisibilidad relacionados con estas herramientas.



Una vez identificado el tipo de habitantes y su relación con el espacio, el segundo objetivo de la etnografía en el PDM fue conocer las condiciones de aprovechamiento de las TIC por tipo de habitante. Para desarrollar Tequisquiapan Municipio Digital es fundamental que la sociedad adopte las TIC . Para maximizar la adopción es necesario conocer las condiciones de aprovechamiento de las TIC por parte de la sociedad para entonces introducirlas de manera pertinente de acuerdo al acceso de las localidades a internet, sus necesidades y sus capacidades. La etnografía fue nuevamente el instrumento para recabar información que ayudara a entender las condiciones de aprovechamiento de las TIC.



Para concentrar los usos y costumbres de la población relacionados con las TIC, se elaboró la tipología de los habitantes de Tequisquipan con base en técnicas etnográficas.



El proceso de apropiación de las TIC tiene tres etapas secuenciales:



Habitantes Originarios. Son los pobladores cuyas familias han habitado en el municipio por décadas. Tienen profundamente arraigadas las costumbres locales, así como las formas tradicionales de las actividades económicas como la fabricación de productos de vara, muebles y alimentos dentro de territorio municipal.



1. El acceso. Se refiere a la existencia de infraestructura y equipamiento, así como a barreras psicológicas o culturales de los individuso que les impiden acercarse al equipo. 2. El uso. Muchas veces el uso de la tecnología no es voluntario, sino que las circunstancias obligan a que se utilice determinado equipo o proceso automatizado. En esta etapa, la utilización del equipo se da de forma obligada, a partir de una necesidad.



Residentes de tiempo completo. Pobladores que adquirieron y habitan alguna propiedad dentro del municipio. En este sector se encuentran casos de personas originarias de otros lugares que establecen negocios en el municipio y se mantienen de ello. Específicamente, comercio enfocado al sector turismo. 



3. La apropiación, representa la meta a alcanzar. Apropiarse significa que la TIC es utilizada de manera voluntaria y que se subsana una necesidad a través de su uso. La apropiación es una garantía de sostenibilidad de los proyectos de TIC .



Residentes ocasionales. Son los pobladores que adquieren terrenos con finalidades de descanso y recreativas. Este tipo de residentes no habita de manera frecuente, sino ocasional. El incremento de residentes en fines de semana en Tequisquiapan es algo común. Deben tomarse en cuenta porque es una población semi-permanente con las mismas obligaciones que cualquier ciudadano.



Un ejemplo del paso del uso a la apropiación se observa en los centros de cómputo comunitarios. La población se apropia de ellos porque le facilita desarrollar ciertas actividades y así se tornan útiles en su vida cotidana. En estos centros, el encargado funge un papel de mediador tecnológico y se convierte en un puente entre la tecnología y la población. Estos espacios se transforman en nodos dentro de la comunidad. También se sabe de casos de población resistente a utilizar el centro de cómputo, pero a veces se ven obligados a asistir para realizar un trámite o comunicarse con un familiar. Es cuando descubren su utilidad debido al beneficio económico y en tiempo y poco a poco van internalizando el internet en su vida cotidiana.



Visitantes/turistas. Población flotante que visita el lugar con fines turísticos y recreativos. Figuras elementales en el panorama de Tequisquiapan, ya que de ellos dependen parte importante de los establecimientos de la economía local y actividades del municipio.”9 Para la tipología se consideraron factores como la temporalidad, el espacio físico y el origen de los actores. Se decidió poner énfasis en el origen de éstos porque en Tequisquiapan existe gran cantidad de casas de campo para vacacionar o 9 



Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013. Versión completa.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Medio



Baja



APROPIACIÓN



La utilizan para hacer Medio Los utilizan consultas para la comu- sobre Los utilizan en su vida nicación desde hospedaje, cotidiana y lugares su ciudad de para labores residencia a a visitar, escolares. su casa en Te- peaje, por ejemplo, quisquiapan previo a la visita. Cuadro 1. Grado de apropiación según tipo de habitantes



Ilustración 1. Proceso de apropiación de las TIC.



A través de la entnografía se recabó la información cualitativa, la cual se analizó cruzando la tipología de habitantes con el proceso de apropiación de las TIC y así obtener el grado de apropiación de las TIC por los tipos de habitante, como muestra el cuadro 110



Habitantes originarios



Residentes de tiempo completo



Residentes ocasionales



ACCESO



Cuentan con telefonía fija y móvil. Pocos hogares cuentan con internet.



USO



Bajo Bajo uso de computadoras y mayor uso de telefonía fija y móvil. Principal uso es la comunicación con familiares.



Alto Alto Acceso a telefonía fija, móvil e internet.



Medio Uso moderado de telefonía fija y móvil. Uso moderado de computadora e internet.



Los fraccionamientos cuentan con servicios de telefonía e internet.



Alto



Alto



Así, la etnografía nos permite conocer las características de los habitantes en torno a sus modos de actuar y utilizar las TIC . Esta información sirve para diseñar políticas coherentes con los problemas a resolver. Por ejemplo, los residentes ocasionales representan demanda inicial para las inversiones enfocadas en automatizar ciertos trámites. Se han apropiado de la tecnología en su vida cotidiana y la requieren para resolver asuntos de su propiedad en Tequisquiapan. Respecto a los habitantes originarios, probablemente no sea suficiente darle acceso a internet y a dispositivos. Son los más rezagados en el proceso de apropiación y habría que entrenarlos respecto al uso de las TIC con base en las necesidades cotidianas que enfrentan. Los residentes permanentes requieren de mayor acceso y en algunos casos, de acciones para acelerar su proceso de apropiación. En estos últimos dos casos, el gobierno tendría que realizar un programa para capacitarlos en el uso del e-gobierno, y no solamente establecer los canales y esperar que los usen.



Visitantes/Turistas Medio



Medio



Consideran que los trámites electrónicos son inseguros, faltos de transparencia e inciertos y no los llevan a cabo.



Tienen acceso a las redes abiertas No todos los restaurantes tienen internet



6. Utilidad de la etnografía para definir políticas públicas en materia de TIC



Medio



Usan las Alto uso de te- TIC para lefonía móvil, inforfija e internet. marse de Utilizan la tec- opciones de turismo, nología para para la resolucionar creación y situaciones a para redes distancia. sociales.



Las TIC por sí solas no van a solucionar problemas o incluir digitalmente a la ciudadanía y no pueden verse como un ente aislado e independiente del contexto, por lo que es necesario conocer las características sociales de la ciudadanía. En este sentido, la etnografía es una herramienta útil porque nos proporciona un panorama descriptivo de la sociedad y da una orientación hacia cómo introducir las TIC . Detalladamente, la etnografía contribuye a definir políticas públicas de TIC de las siguientes formas: 1. Se recopila información de primera mano, la cual proviene directamente del ciudadano. 2. Se obtiene conocimiento sobre las principales necesidades ciudadanas, las que la comunidad considera prioritarias y las que pueden ser cubiertas o resueltas con TIC . 3. Conocer los hábitos del ciudadano, el grado de apropiación de las TIC y sus necesidades prioritarias permite diseñar



10 Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013. Versión completa.
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[MEMORIAS] una estrategia asertiva, que indique cómo introducir las TIC sin ser percibidas por un elemento invasivo o inútil.



un impacto positivo y usar más eficientemente los recursos públicos.



4. En la implementación de estrategias, la etnografía también es una herramienta útil: permite dar seguimiento a las acciones y saber si la acción aplicada fue apropiada para atender la problemática inicial.



Bibliografía:



Se han identificado tres elementos del diseño de estrategias, en cualquier ámbito, que se pueden mejorar con la etnografía:



Berger y Luckmann (2003) La construcción social de la realidad .Amorrortu, Buenos Aire.



1. Prever consecuencias no intencionales a partir del conocimiento de hábitos y percepciones del ciudadano. El trabajo etnográfico da oportunidad de preguntar a la gente qué haría en determinada situación. Al incorporar las respuestas en el diseño se reducen las probabilidades de que una política pública fracase.



Geertz Cifford (1991) La interpretación de las culturas. Ed Gedisa, Mexico.



Atkinson, P. y Hammersley, M. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós Básica.



Giddens Anthony(2000) Un Mundo Desbocado, Taurus, Mexico. Título original: Runaway World Kottak, C. (1997). Antropología cultural, espejo para la humanidad. McGrawHill, México.



2. Reconocer consecuencias no intencionales. Este tema ha sido desarrollado por el sociólogo Robert Merton, quien menciona que el análisis de las intenciones de las acciones y sus consecuencias no esperadas permiten entender a las sociedades. Con la etnografía se pueden identificar los resultados diferentes a los previstos por una política implementada, evaluarla y modificarla acorde.



Murillo J. Martínez M. (2010) La Investigación etnográfica. Métodos de investigación en la educación especial. Universidad Autónoma de Madrid España. Vergara Figueroa Abilio (2005) “Desde la posciudad, repensando lo urbano y la antropología. Antropología urbana como producción simbólica” Revista Antropologías y estudios de la ciudad. Volumen 1, año 1, número 1, enero-junio, CONACULTA INAH México.



3. Detectar necesidades que sean percibidas como prioritarias por el ciudadano, las cuales pueden contrastar con las percepciones de quien diseña las políticas o con las necesidades reales. Berger y Luckman en su obra La construcción social de la realidad mencionan que la realidad es una construcción social que se presenta como un mundo de intersubjetividades en la vida cotidiana. De tal forma que las problemáticas y necesidades solamente cobrarán sentido y jerarquía al entenderlas en el entorno de la vida cotidiana.11 Así, la etnografía resulta relevante porque describe y analiza a detalle las acciones, así como los signos y significantes que cada cosa adquiere en la vida del individuo.



Artículos: Penso D Albenzio (1998) La construcción de políticas públicas: Estado más sociedad. Gestión y estrategia No 14, Julio Diciembre, UAM-A México DF. http://www.azc.uam.mx/ publicaciones/gestion/num14/doc01.htm Robinson Scott S. (2005) “Reflexiones sobre la inclusión” en Digital en Nueva Sociedad 195 (enero-febrero) ejemplar dedicado a: Gobierno electrónico y democracia, pp. 126-140, disponible en línea en http://www.nuso.org/upload/articulos/3244_1.pdf (Consulta 31-01-2014).



4. Mejorar la relación gobierno-ciudadano. Al tener un mejor conocimiento sobre la localidad y las prácticas del ciudadano, las estrategias se apegan a la realidad, pueden ser más exitosas y por lo tanto se mejora la relación entre ambos.



Rojo Pablo, La Agenda Digital Municipal que falla en México en Política Digital http://www.politicadigital.com.mx/?P=lee rnoticiaprint&Article=1048



Las inversiones monetarias y en tiempo hechas en políticas públicas basadas o que fomentan el uso de las TIC son altas. En virtud de sus limitados recursos, en el caso de los municipios, pueden resultar especialmente onerosas si fracasan debido a que no tomaron en cuenta las necesidades y capacidades tecnológicas de los beneficiarios de dichas políticas. La etnografía ayuda a identificar cómo las TIC pueden aportar de manera más efectiva a la localidad, su población y a su gobierno y así incrementar sus probabilidades de éxito, tener



Documentemos públicos: Plan Digital Municipal de Tequisquiapan 2013



11 Berger y Luckmann La construcción social de la realidad .Amorrortu, Buenos Aires 2003
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[MEMORIAS]



Hacia una mirada cualitativa de la brecha digital. Retos y oportunidades en dos estudios de caso en México y EUA.



un autobús con conexión satelital a internet. Estas aulas están equipadas con quince laptops, una antena parabólica con conexión a Internet, video proyector, pizarra interactiva, así como una amplia gama de materiales educativos, algunos de ellos producidos por el propio personal de Vasconcelos.



Gerardo D. Sánchez



Cada autobús está tripulado por un “Brigada” multidisciplinaria que consta de alrededor de cinco o seis miembros, quienes en cada visita o “misión” capacitan a los usuarios en habilidades de uso computacional básicas, facilitan actividades de promoción del desarrollo comunitario a través de pláticas y talleres y, en ciertos casos, contribuyen a dar mantenimiento a los recursos tecnológicos existentes en las localidades visitadas.



[email protected]



Introducción La investigación cualitativa representa una promisoria oportunidad de comprender desde una perspectiva profunda y amplia, las prácticas socio-culturales que condicionan el devenir de proyectos y políticas públicas para el desarrollo digital. Su aplicación en el proceso de diseño, ejecución y evaluación contribuye a crear soluciones sensibles al contexto y significativas para los actores involucrados, contribuyendo a un mejor y más eficiente desarrollo de dichas políticas.



Metodología Durante los meses de septiembre a diciembre de 2011, colaborando con el programa Vasconcelos, tuve la oportunidad de acompañar a una misión del programa en su visita a la comunidad de Mirador de Saltillo. El programa operó en la comunidad por un periodo de dos semanas, en las cuales se atendió a población escolar (primaria, secundaria y bachillerato), adultos y padres de familia. Fue aplicada la metodología básica de alfabetización digital para toda la población y se reforzaron contenidos curriculares para la población escolar.



A partir de la colaboración en sendos proyectos de investigación, el primero en Veracruz, en el Programa Vasconcelos para la alfabetización digital del Gobierno de Veracruz y el segundo en California, en el Programa de Oportunidades en Tecnología de Banda Ancha (BTOP por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos, presento algunos de los hallazgos más relevantes, así como algunas de las implicaciones y oportunidades clave del análisis cultural, en particular, en la definición de problemáticas, recaudación de evidencias y construcción de indicadores de evaluación, así como en el diseño de estrategias de intervención desde una promisoria perspectiva.1



La comunidad de Mirador de Saltillo es un asentamiento náhuatl de 1500 habitantes, aprox. que se encuentra en el Municipio de Soteapan, al sur del estado de Veracruz. En la comunidad la mayoría de las personas entrevistadas dijeron poseer dispositivos de telecomunicación en el hogar, tales como teléfonos fijos, teléfonos móviles, radio y televisión, sin embargo, la mayoría de ellos no poseen computadoras en casa, salvo el caso de algunos maestros que declararon tener al menos una. El lugar más popular para acceder a computadoras con conexión a Internet fueron los Centros Comunitarios Digitales o “CCDs” del programa “e-México”, seguido por un pequeño cibercafé local que opera como negocio familiar



El caso de Vasconcelos El programa Vasconcelos es un programa de educación continua en funcionamiento concebido en 2005, cuyo objetivo central es facilitar el acceso a las TIC y llevar a cabo la alfabetización digital entre comunidades urbanas y rurales marginadas del Estado de Veracruz. El programa tiene como fin lograr la apropiación de la tecnología entre los usuarios no familiarizados con ella y así promover una distribución igualitaria del conocimiento entre comunidades vulnerables.2 La estrategia del programa es aplicada a través de una novedosa metodología de atención por comunidad, operada por una brigada a bordo de aulas móviles acondicionadas en 1 



2 



Para una exposición más amplia de lo aquí planteado, refiero al lector al artículo: “Patrones de reproducción de las desigualdades digitales y desarrollo digital. Análisis de las prácticas de uso TIC en una comunidad rural en el sur de Veracruz” (Sánchez, 2014) y al reporte final de evaluación del Programa California Connects, dirigido por la Dra. Blanca Gordo que está por ser publicado. Ver: http://digitalequality.net/ Ver: Programa Vasconcelos (2010) La alfabetización Tecnológica en el Programa Vasconcelos. Resultados del periodo 2005-2010. Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Gobierno de Veracruz



Mapa1. Localización de Mirador de Saltillo en el estado de Veracruz. Fuente: INEGI
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] La pregunta de investigación que guío el trabajo de campo etnográfico y el posterior análisis fue la siguiente: ¿Cuáles son las prácticas sociales y culturales que emergen en la interrelación entre los usuarios locales, las tecnologías de la información y la comunicación y el Programa Vasconcelos en la comunidad de Mirador de Saltillo y cómo éstas contribuyen o no al logro del desarrollo digital? Para llevar a cabo la investigación fueron empleados los siguientes métodos cualitativos: 20 entrevistas semi-estructuradas con participantes usuarios del programa Vasconcelos (estudiantes y maestros, muchachas y muchachos de secundaria y bachillerato; adultos: hombres y mujeres, campesinos y amas de casa; elementos de la brigada y autoridades civiles de la localidad); observación participante en las dinámicas en el autobús, la biblioteca local, el cibercafé local, la plaza de la comisaría municipal y por último, diarios de campo y trayectos comunitarios (Kusenbach, 2003) acompañado de un informante clave de la localidad.



prácticas TIC que al haber generado capacidades en los ámbitos infraestructural, educativo y organizativo, trazaron un camino por el cual es posible avanzar hacia un uso TIC libre, autónomo y en beneficio individual y comunitario en la comunidad de Mirador de Saltillo.



Imágenes Vasconcelos. De izquierda a derecha: explanada de la localidad después de la capacitación; dinámica al interior del autobús; dinámicas de reforzamiento de contenidos después de la actividad en el bus. Crédito, el autor.



De esta manera, sostengo que en la medida en que los proyectos sociales y/o las políticas públicas digitales logren que los individuos participantes puedan ser capaces de ejercer sus capacidades y funciones de manera autónoma y libre, auxiliados por la utilización de las TIC, podrán entonces contribuir a apuntalar patrones de desarrollo digital en la sociedad-red. A pesar de la predominancia de los patrones de reproducción en el Programa, los patrones de desarrollo digital también fueron identificados, lo cual se traduce en una oportunidad latente para el logro de las metas del Programa.



A partir del análisis e interpretación de la evidencia recabada, fueron formulados los conceptos de patrones de reproducción de las desigualdades digitales, así como su contraparte: los patrones de desarrollo digital, que presento a continuación.



Patrones de reproducción de las desigualdades digitales Basado en Pierre Bourdieu y sus escritos sobre la reproducción de la desigualdad social (Bourdieu, 1980, 1990), elaboro el concepto de patrones de reproducción de las desigualdades digitales. Dicho concepto se define como aquellas situaciones en las que se observaron prácticas en la relación entre usuarios, TIC y Vasconcelos que al haber supuesto limitantes en el ámbito de lo organizacional, educativo e infraestructural, contribuyeron a reforzar y perdurar las desigualdades digitales y sociales en la comunidad de Mirador de Saltillo.



Hallazgos y perspectivas En el caso de los patrones de reproducción de la desigualdad digital se observó que las limitantes observadas referidas al aspecto organizativo (incluyendo bajo esta agrupación aspectos sociales, económicos y políticos), ocuparon una posición preponderante en el complejo de la intervención del programa Vasconcelos.



La problemática general revela este concepto es que si las intervenciones de facilitación de TIC no consiguen impedir y alterar la perpetuación de limitantes y formas desiguales de apropiación de la tecnología para su uso práctico, ni generar condiciones para su uso libre y autónomo, provocarán la formación de patrones de reproducción de las desigualdades digitales. Como veremos más adelante, estos fueron los patrones predominantes en lo observado por la etnografía.



Dichas limitantes organizativas se manifestaron en: a) la omnipresencia de la precariedad económica tanto de los participantes de la comunidad como del propio programa: “Hay una gran cantidad de necesidades y carencias económicas aquí. Así que, eh, sí, eso sería una de las principales limitaciones: la economía de que no nos permite ir al cyber y alquilar de equipos, y estar constantemente en línea, y mucho menos para comprar un ordenador personal o pagar por la conexión a Internet. Por lo tanto, eso es todo, el tema económico, sí [...] no es por casualidad que la comunidad está clasificada como de ‘alta marginación” (Mario, 35 años, participante de la capacitación Vasconcelos); b) La inoperancia organizativa de algunas de las autoridades locales y de la dirección del programa y; c) la recurrente politización de los servicios públicos en detrimento de su efectividad.



Patrones de desarrollo digital En contraparte, basado en las nociones de desarrollo y capacidades propuestos por Amartya Sen, entendida esta última como “la libertad sustantiva de las personas para llevar la vida que tienen razones para valorar y para mejorar su opciones reales” (Sen, 1999: 293, traducción del autor). Bajos este razonamiento, el concepto de patrones de desarrollo digital se refiere a las situaciones donde se observaron



La figura 1 esquematiza esta relación, en donde también
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[MEMORIAS] se enlistan las limitantes educativas, referidas a: a) la persistencia del rezago educativo; b) la inhibición de prácticas colaborativas acorde a modelos pedagógicos nos tradicionales; y c) la estigmatización que supone el uso de prácticas y lenguajes de discriminación en las dinámicas pedagógicas hacia los usuarios: “[…] tienen que prestar mucha atención aquí, ya que, como ustedes sabrán, hoy en día, los que no saben cómo utilizar una computadora son ‘analfabetos digitales” (Brigadista, Vasconcelos). Por último, se encuentran también enlistadas las limitantes infraestructurales, referidas a: a) la limitación de toda asistencia técnica; b) los escasos recursos de tecnologías de la información en la comunidad, así como también: c) los limitados recursos tecnológicos del programa mismo. Cabe notar que la razón por la cual esta limitante figuró con una menor relevancia, se debió a que su capacidad instalada en la comunidad fue más bien reducida, haciendo que el foco de atención se concentrara en mayor media en otros factores: lo organizacional y lo educativo. En efecto, sugiero que la planeación estratégica y el seguimiento del impacto de programas similares, trabajando en contextos parecidos, debe concentrarse en primer lugar en estos dos últimos factores.



Figura 2. Limitantes organizacionales, educativas e infraestructurales, ordenados de mayor a menor relevancia en la estructuración de patrones de desarrollo digital en la comunidad de Mirador de Saltillo.



En el caso de las capacidades organizativas, se encontró: a) un creciente empleo e intención de uso de TICs como herramientas auxiliares para mejorar la situación económica doméstica; b) la muestra de un activo apoyo mutuo entre quienes participaron en la capacitación para adquirir habilidades digitales: “Había mucha confianza en el aire” declaró, “sentí eso, y eso facilitó las cosas, y me sentí cómoda y lista para conocer a la nueva gente que no había visto antes […] y pues sí me cayeron muy bien y eso es algo bueno” (Ana, 24 años, participante de la capacitación Vasconcelos); y c) el empoderamiento personal a partir de experiencias positivas con las TIC: “Sólo quiero aprender y sobresalir como mujer. Tal vez un día yo pueda conseguir algún trabajo, sí, tener un trabajo, eso es. Me ha gustado aprender computación, sinceramente” (Ernestina, 30 años, participante de la capacitación Vasconcelos); “[...] hace un rato mismo nos enseñaron [la brigada] cómo crear un documento de Word y, bueno, yo no sabía cómo hacerlo, sentí que no podía hacerlo, y bueno, me sentí, como, ya sabes, como ‘menos pieza’ en la sociedad, ya sabes, como si tuviera menos valor [risas tímidas]. Pero sentí el apoyo de mis compañeros de clase, ya ves, que ayudaban a los demás, y te sientes más como en eso” (Ibid).”.



Figura 1. Limitantes organizacionales, educativas e infraestructurales, ordenados de mayor a menor relevancia en la estructuración de patrones de reproducción de las desigualdades digitales en la comunidad de Mirador de Saltillo.



Para el caso de las capacidades educativas, se hallaron talentos y potencialidades de lectura de comprensión en algunos casos individuales durante la intervención; una buena disposición de colaboración entre autoridades, educadores y la brigada Vasconcelos; así como el uso de pedagogías comprensivas e innovadoras de parte de los miembros de la brigada. Finalmente, en lo referente a las capacidades en infraestructura, fueron el aprovechamiento de la más bien escasa pero de alguna manera operativa capacidad TIC ya instalada en la comunidad y el diseño innovador de los autobuses Vasconcelos lo que encaminó (y podría seguir encaminando) al desarrollo a través de la tecnología digital.



Por otro lado, en el caso de las capacidades para el desarrollo digital, se pudo observar que a pesar de que estas no se presentaron con la contundencia de las limitantes que conducen a patrones de reproducción, constituyeron alternativas significativas para apuntalar capacidades para el logro del desarrollo digital. La Figura 2 esquematiza las capacidades en el ámbito organizacional, educativo e infraestructural. En ella se muestra que las capacidades organizacionales y educativas sobresalieron en igual medida en la estructuración de patrones de desarrollo digital, en tanto que el aspecto infraestructural tampoco figuró como el elemento de mayor relevancia.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC]



Conclusiones



con la participación conjunta de diversas instituciones de educación, servicios comunitarios, salud, y empleo. Por un lado, el programa ofreció capacitación en habilidades computacionales y de internet básicas en modalidad de cursos de mediano tamaño llevados a cabo en 18 centros comunitarios en el norte, centro y sur del estado. Por el otro, el programa ofreció una laptop, certificación de Microsoft (Certiport) y seis meses de conexión a internet de banda ancha doméstica a un grupo seleccionado de estudiantes de nivel superior (Community Colleges) de 35 planteles a lo largo del estado, de tal modo que éstos pudieran facilitar capacitación en habilidades computacionales y de internet básicas entre los miembros de su comunidad.



A pesar de la persistencia de limitantes que padeció la comunidad en ámbitos de lo organizacional, educativo e infraestructural; se observó que formas de capacidades digitales, como el apoyo entre pares, la identificación de la utilidad de las TIC para actividades de la vida diaria y buenas prácticas educativas también emergieron en la intervención, mostrando que estas barreras no son insuperables y pueden ser revertidas para apuntalar una forma de desarrollo digital. En particular, las formas de capacidad organizativa para obtener acceso a mayores oportunidades en la sociedad-red resultaron ser de suma importancia con base en la evidencia empírica. En conjunto, estos patrones deben ser complementados con capacidades del ámbito educativo, lo que también representó un factor importante para allanar el camino hacia el desarrollo digital en el caso observado. En consecuencia, si estos elementos no son tomados en cuenta con la debida atención en el diseño, implementación y monitoreo, ésta u otra estrategia similar dirigida a poblaciones similares al contexto de esta intervención contarán con menos oportunidades para alcanzar sus objetivos.



El caso CaCx California Connects es un programa de inclusión digital que por medio de la alfabetización tecnológica y campañas de difusión sobre la relevancia de la tecnología, busca llegar a comunidades vulnerables del estado de California para que estas aprovechen los beneficios del uso del internet para la vida diaria. El programa operó en el Valle Central de California de 2011 a 2013 y fue financiado por el gobierno federal de los EE.UU. en el marco del Programa de Oportunidades de Tecnología de Banda Ancha (BTOP por sus iniciales en inglés).3



Imágenes de California Connects: Explicación de un capacitador; decoración de un centro comunitario; usuarios atendiendo la capacitación colaborando.



Durante su tiempo de operación, California Connects atendió un total de 18,000 personas aproximadamente. El programa operó su metodología de intervención en conjunto con le Great Valley Center, organización de apoyo a la comunidad en el valle central de California y el programa MESA (Mathematics, Engineering, and Science Achievement Program) del sistema de Community College del estado, contando 3 



Mapa 2. Presenta las locaciones del programa California Connects en el estado de California. El mapa a la izquierda resalta las locaciones administradas por el GVC y a la derecha las locaciones del programa MESA.



Véase: http://www2.ntia.doc.gov/
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[MEMORIAS] El programa se llevó a cabo en un contexto en el cual el 26% de los hogares en su área de influencia no utilizan internet en casa y el 28% no son subscriptores de servicios de banda ancha. Al respecto, los condados atendidos por California Connects presentaron alta concentración de hogares con bajos niveles de ingreso, sobretodo, en el área del Valle Central (23% de hogares con ingresos menores a 25 mil dólares), región que también presenta una muy alta concentración de población Hispana-Latina (27%). De hecho, del total de los hogares latinos, 4 de cada 10 no tiene subscripción de internet de banda ancha.4



ción que no participó en el programa, así como en aquellas respuestas de los usuarios que narraron su experiencia previa con las TIC .



Hallazgos: el miedo como sentimiento mediador entre individuos y TIC Como se establece en la introducción, presento aquí únicamente algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación, refiero al lector al reporte de investigación completo que está por ser publicado en inglés para una exposición más elaborada.5



Una tesis superficial



Del análisis de los datos obtenidos por la investigación se puede identificar al miedo como un elemento constante y generalizado en la relación entre la mayoría de las personas adultas entrevistadas y las tecnologías de la información.



Gran parte del estado del arte de la investigación de brecha digital está centrada en analizar la proporción de personas con y sin acceso a TICs, así como en encontrar correlaciones estadísticas entre diferentes factores demográficos que permitan establecer una casualidad para explicar estas diferencias. A pesar de que esta metodología ha arrojado interesantes descripciones cuantitativas del problema, aún se requiere complementar y profundizar el análisis de algo que sólo ha sido descrito en su superficie.



El miedo, como elemento que mediatiza las relaciones entre dispositivos e individuos, está a su vez compuesto de distintos elementos observados. A) preocupaciones económicas: relacionadas sobre todo a los así considerados elevados precios de las computadoras y los teléfonos móviles en general: “Pues yo creo que no tanto el miedo, sino lo que nos duele, lo que cuesta la computadora, que la estemos pagando y que se descomponga [...] J- Porque es un “bil” más, aparte de estar pagando [...] (Participante capacitación GVC, Condado de Sutter).



Una tesis ocupa un lugar central de este tipo de investigación de la brecha digital en los EE.UU. y postula que el 48% de la población que no utiliza el Internet se abstienen de ello porque no lo encuentran relevante para su vida diaria o no les interesa (Pew 2013, NTIA/FCC, 2013; estos estudios encuentran eco en estudios de caso mexicanos: WIP, 2013, INEGI, 2013). No obstante, dicha tesis deja sin desarrollar la pregunta de ¿Cómo es que este segmento de la población se ha inclinado por responder de esa manera? es decir, ¿cuáles son las prácticas que median la relación entre personas y tecnologías de la información? Describir el problema no significa comprenderlo, y por ello, el equipo de evaluación del programa California Connects decidió emplear una metodología cualitativa, centrada en entender prácticas cotidianas y significados culturales ligados al escaso uso de TIC por parte de la población objetivo de California Connects.



B) La falta de sentido de propiedad sobre las TIC, es decir, el no sentirse dueño de dichos aparatos ante la creciente apropiación de éstos por los jóvenes o aquellas personas con alguna experiencia en su uso: “Yo no sabía ni prender la computadora, le tenía miedo, pues como los hijos de uno le dicen, ay no muevas, no vayas a picarle aquí a la computadora porque me vas a borrar lo que tengo ahí. Entonces uno ni hace el intento a moverlas porque dice entonces voy a borrar algo.” (Participante capacitación GVC, Condado de Sutter) Finalmente, C) la incomprensión del funcionamiento de las TIC y la ambigüedad sobre lo que son capaces de hacer y con qué propósitos, conduce a la frustración y al alejamiento autoimpuesto de los individuos: “Allí estaba el internet y estaba la computadora y no, no, no, no. Yo no la sabía usar. Y en una ocasión me dijo mi hija, ay, mamá, en todo el día no haces nada. Te voy a enseñar cómo se prende la computadora para que por lo menos escuches música. Ahh, no, yo no quiero. No, yo no le voy a saber. Y me reusaba. Decía yo, no. Y si no sé y si la descompongo, vaya a explotar, no no no. O sea, yo sentía que si cualquier cosa que le menea, le picaba, le iba a... que no fuera, iba a explotar.” (Participante capacitación GVC, mujer, Condado de Kern).



Durante el 2012 y el 2013, se colectó material empírico a través de entrevistas individuales, observaciones, grupos de enfoque, análisis de foros en internet e historias digitales (digital storytelling), recabadas entre usuarios y no usuarios (adultos y jóvenes), capacitadores y personal administrativo y directivo del programa. Los datos fueron codificados y analizados siguiendo una pregunta de investigación en la que me centraré en este escrito: ¿Cómo se caracterizan las prácticas culturales establecidas entre tecnologías de la información y la población objetivo del programa, y qué consecuencias se derivan de ello para el alcance de las metas del programa? En este artículo me concentraré en las respuestas de la pobla4 



Fuente: http://digitalequality.net/
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Véase: http://digitalequality.net/



[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] al abordaje directo del desarrollo de habilidades computacionales. Es decir, se trata de partir de una fase de “sensibilización tecnológica”; una estrategia pedagógica en la cual las personas sean acercadas a la tecnología de una forma que reconozca la barrera del miedo y otros sentimientos adversos. En primer lugar, esto se puede lograr por medio de campañas de reconocimiento de la utilidad y la accesibilidad de la tecnología. Posteriormente, para quienes decidan acercarse a ella, se pueden poner en marcha formas de introducidas al mundo digital por medio de intervenciones persona-a-persona, en donde a través de experiencias sensitivas y de generación de confianza y empoderamiento, dichos individuos puedan superar su umbral de temor, logrando así generar una familiaridad hacia la tecnología que les facilite continuar con el desarrollo de habilidades para su uso creativo. Dicho de otra forma, la apuesta es reconocer limitantes y barreras emocionales, para dar a conocer la utilidad de las TIC y explotar capacidades soterradas, como confianza, motivación y saberes, para de esta manera proceder a formar habilidades digitales.



Tomados en conjunto, estos elementos permiten comprender con otra perspectiva por qué la población objetivo de California Connects ha utilizado poco o nada las tecnologías de la información.



Programas similares a California Connects pueden ganar mucho si logran incluir en su estrategia de intervención un planteamiento con las características que aquí describo sucintamente, de modo que co-generen confianza familiaridad, reconocimiento de utilidad y otras capacidades imprescindibles para lograr una adopción efectiva de TIC y así lograr la inclusión digital.



La falta de interés proviene del miedo a la tecnología experimentado por grupos vulnerables Al presentar estos hallazgos, llegamos a la conclusión de que la falta de interés y el distanciamiento por parte de algunos individuos hacia las tecnologías de la información y la comunicación encuentra su causa en el miedo presente en la relación persona-TIC . De acuerdo a los hallazgos enlistados, dicho miedo al uso de la tecnología a su vez se manifiesta de forma múltiple como preocupación económica; como ausencia de sentido de propiedad; y como angustia por la ignorancia de su funcionamiento. Tres momentos de un sentimiento sociocultural que desemboca en el no uso de la tecnología, o en un uso deficiente y poco aprovechado de la misma.



Postular que las personas que no usan TIC por no estar interesados o por no reconocer su importancia y detenerse en ese nivel de análisis es reducir la complejidad del fenómeno, impidiendo considerar problemas subyacentes; como en este caso el miedo a la tecnología, sus manifestaciones y sus implicaciones.



Hacia una mirada cualitativa de la brecha digital



Al estar inmersas en la adversa realidad que supone un contexto de pobreza rural y urbana, precariedad civil por carecer de documentos de ciudadanía o residencia Estadounidenses, precariedad laboral, inseguridad y discriminación social, el miedo a la tecnología se suma a un ensamblaje ya existente de prejuicios, estigmas y complejos que día a día confrontan a estas poblaciones en diferentes instantes de la vida diaria. Conjuntándose con dicha realidad, la tecnología fue proyectada como un ente sofisticado, complejo, caro, ajeno y desconocido, lo cual desembocó en la experiencia de miedo a ésta entre dicha población y su consecuente falta de interés y alejamiento.



Los dos estudios de caso presentados en este artículo muestran alternativas analizar procesos socio-culturales de creación de significado en la interacción persona-tecnología. Su utilidad radica en mejorar el entendiendo de cómo las TIC pueden ser utilizadas como herramientas auxiliares para el desarrollo personal y comunitario. También cómo mejorar el diseño, ejecución y monitoreo de intervenciones educativas destinadas a reducir la brecha digital, sobre todo en el último punto, mediante la creación de nuevos indicadores que comprendan el impacto social de dichos proyectos mediante nuevas perspectivas. La creciente producción de diversos estudios conducidos con una metodología cualitativa/etnográfica representan un respaldo que fortalece esta tendencia (Gómez, 2012, Burrell, 2012, Matus & Ramírez, 2013, Brock, Kvasny, et al., 2010, Hargittai 2013, Van Djik 2003). Desde la evaluación de proyectos sociales, la comparación de políticas públicas y la investigación teórica del cambio social, estos estudios sien-



Implicaciones Una de las implicaciones más importantes que se desprenden de estos hallazgos, es tomar en cuenta que la alfabetización digital debe suponer la puesta en marcha de una fase previa
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[MEMORIAS] tan las bases para avanzar hacia una consideración a fondo de una perspectiva cualitativa en el estudio de la brecha digital, con miras a incidir mejor en la práctica y lograr mejores resultados en las estrategias de inclusión digital.



Sánchez, Gerardo (2014) “Patrones de reproducción de las desigualdades digitales y desarrollo digital. Análisis de las prácticas de uso TIC en una comunidad rural en el sur de Veracruz”. Revista Virtualis, Vol. 8, ITESM, México. En prensa.



Fiel a lo que hemos perseguido en ambos estudios, enfatizo que la perspectiva cualitativa debe ser agregada en todo estudio de la brecha digital, con tal de ampliar la perspectiva analítica y lograr un más refinado entendimiento de una problemática social que reclama nuevas miradas.



Zickuhr, Kathryn (2013) Who’s Not Online, and Why, Pew Internet Project, Washington DC.
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[MEMORIAS]



Modelo de apropiamiento para el programa Pago Móvil



Características de Santiago Nuyoó:



Adriana Sánchez



• Orografía complicada a 1500 metros sobre el nivel del mar



[email protected]



• Difícil acceso



Antecedentes del proyecto



• Sin conexión a la red celular



• Municipio al sur de la cabecera distrital de Tlaxiaco, Oaxaca.



• Tres cafés internet, una oficina de Telecomm Telégrafos y un CCA



El municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca fue elegido por Telecomunicaciones de México (TELECOMM) para implementar un programa piloto llamado “Pago Móvil”. Este proyecto plantea un sistema de transacciones financieras hechas a partir del uso de teléfonos celulares ligados a una cuenta bancaria, al interior de la comunidad. La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) a través del Fondo de Información y Documentación para la Industria INFOTEC se encargó de diseñar, proveer y supervisar el modelo de apropiamiento para el uso del teléfono celular como monedero electrónico.



Objetivos del proyecto de Telecomm de la SCT: • Brindar servicios de telefonía rural con características similares a las de Santiago Nuyoo, que se encuentren desatendidas por la industria. • Medir el nivel de aceptación de los comerciantes y habitantes para la adopción de un modelo de pagos móviles a fin de disminuir el uso de efectivo.



Santiago Nuyoó no cuenta con cobertura de telefonía celular dada su compleja orografía. Sin embargo, una parte de su población ya cuenta con teléfonos móviles, que no pueden ser utilizados al interior de la comunidad, pero sí en sitios aledaños con cobertura.



• Determinar la viabilidad de ofrecer nuevos servicios financieros básicos a comunidades con características similares a las de Santiago Nuyoo.



Objetivo del modelo de apropiamiento ¿en que se enfocó INFOTEC?



El uso de telefonía móvil en Santiago Nuyoó supone un contexto apto para la aplicación del proyecto de transacciones financieras a través de telefonía celular que propone TELECOMM. No obstante, para que la población pueda utilizar el celular para un objetivo distinto al ya conocido, fue necesario promover un modelo de apropiamiento para realizar transacciones financieras desde un teléfono celular.



La labor de INFOTEC y específicamente de la PSIC fue desarrollar un modelo de apropiamiento que fortalezca el desarrollo del programa de inclusión financiera móvil denominado “Pago Móvil” en comunidades marginadas y con población indígena. Nos referiremos a apropiamiento al proceso de adoptar y adaptar la tecnología por parte de un usuario o grupo de usuarios para integrarla en sus vidas, prácticas y rutinas de trabajo1. “The process of adopting and adapting technology by users or groups of users to integrate it into their lives, practices, and (work) routines ”



Se integró un equipo multidisciplinario, que estuvo conformado por pedagogos, antropólogos, etnólogos e ingenieros con el fin de construir y mejorar el modelo. Cabe destacar la participación de los antropólogos que, al desarrollar las etnografías correspondientes a todo el proceso, proveyeron así información valiosa sobre las problemáticas alrededor de las sesiones de capacitación y que sirvió para reconstruir y enriquecer el modelo de apropiamiento.



Modelo CIPP: La estructura central del proyecto está basada en el modelo de evaluación CIPP (Context, Input, Process, Product) que permite el perfeccionamiento de programas, la prueba del resultado y el rediseño del modelo. Este modelo examina el contexto, metas, recursos, implementación y resultados de un programa público, y está diseñado para proporcionar información detallada para los gestores de programa que pueden guiar operaciones e identificar áreas de mejora. Este modelo fue diseñado por Daniel Stufflebeam en 1966 :



Problemática La transportación de efectivo resulta muy cara a muchas comunidades de difícil acceso en el país; hay comunidades a las que se debe llevar el efectivo en helicóptero. Éste se convierte en uno de los factores por lo cual Telecomm Telégrafos de México está buscando renovar su modelo de negocio. El costo por la transportación de efectivo no sólo impacta a Telecomm directamente, también a la población, además de depender de la disponibilidad de este en las oficinas.



Contexto (Context): evalúa necesidades, recursos y problemáticas alrededor del programa. 1 Monique Janneck (University of Hamburg, Germany). Recontextualising Technology in Appropriation Processes.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC] Durante todo el proyecto se utilizaron apoyos gráficos diseñados para que la población tuviera que leer lo menos posible y les sirviera de guía al intentar realizar transacciones lejos de los capacitadores.



Entradas (Input): evalúa estrategias, planes de trabajo y presupuestos del enfoque seleccionado. Proceso (Process): monitoreo, documentación y evaluación de las actividades del programa.



Algunos números:



Impacto (Impact): evalúa el impacto del programa logrado en la audiencia objetivo.



• 307 teléfonos entregados



Modelo de operación del proyecto



• 52 Teléfonos no entregados



El Modelo de Apropiamiento para el Proyecto Pago Móvil fue diseñado para recabar la información necesaria e intentar entender la forma de apropiamiento tecnológico en comunidades rurales con el fin de modificar el modelo original propuesto por un grupo de pedagogos. Dicho modelo inicial proponía un enfoque de capacitación formal.



• 7 teléfonos con larga distancia divididos entre las comunidades y el equipo de capacitación



El apropiamiento tecnológico Para hablar sobre la introducción y apropiación de nuevas tecnologías en contextos rurales, no debemos perder de vista cuál es el contexto actual de este tipo de localidades en el país. Históricamente los entornos rurales han sido lugares de marginación, de rezago económico y educativo y de falta de impulso en muchos otros aspectos. Esto coloca a estas zonas en una situación de desventaja – hablando en el contexto que nos ocupa hoy – en cuanto al apropiamiento de las nuevas tecnologías.



El proyecto se desarrolló en dos fases, cada una con un periodo de capacitación de 3 semanas y un mes de observación. Se conformaron dos equipos; ambos con un pedagogo acompañado de un etnólogo o un antropólogo. Este proceso nos permitió reacomodar el modelo y probarlo en dos ocasiones. Esta posibilidad de probar el modelo le proporciona la solidez de la experiencia recabada durante seis meses en sitio. Es importante resaltar la ya mencionada participación de los pedagogos, el etnólogo y el antropólogo, quienes desempeñaron un trabajo relevante, ya que en buena medida, gracias a su compromiso con el proyecto y el aporte de su expertise desde cada una de sus áreas de conocimiento, que Pago Móvil se ha convertido en un referente a nivel internacional en cuanto al apropiamiento de uso de dinero por vía electrónica.



La exposición al cambio tecnológico en las zonas rurales se da de una forma muy diferente a como sucede en las zonas urbanas. Las poblaciones rurales reciben la tecnología de forma más lenta y el apropiamiento toma más tiempo y la implementación de proyectos de tipo tecnológico como lo es Pago Móvil, impacta de forma importante la dinámica de estas comunidades.



Durante la primera fase de capacitaciones se implementó el modelo diseñado originalmente por un equipo de pedagogos. Dicho modelo implicaba una capacitación de aproximadamente 40 horas y pretendía el completo entendimiento del uso del teléfono celular como monedero electrónico por parte de los usuarios finales. Sin embargo, en una primera fase se carecía de información relevante para despejar dudas frecuentes, específicas del proyecto, por parte de la población. Parte importante de los resultados de este proyecto, fue la etnografía realizada a lo largo de todo el proceso y cuyo análisis permitió a todo el equipo modificar el modelo inicial y desarrollar un nuevo modelo a probar durante la segunda fase de capacitaciones. El modelo se adecuó para proveer la información necesaria para que la población entendiera el contexto del proyecto, sus objetivos y beneficios, así como para afinar el modelo de enseñanza después de la experiencia recabada durante la primera etapa de capacitación. El nuevo esquema se probó durante la segunda fase, después de la cual, y utilizando la etnografía realizada durante el segundo periodo de observación, se realizó el último ajuste al modelo, dando como resultado la propuesta de modelo final de apropiamiento.



Uno de los aspectos a resaltar, de este proyecto en específico, son los dos componentes que involucra y que aún por separado requieren un esfuerzo de aprendizaje importante por parte de la población: el tecnológico y el económico. En el momento que involucramos el tema dinero, el nivel de resistencia por parte de los usuarios aumenta de forma importante. ¿Para qué utilizamos comúnmente el celular? – Para hablar, mandar mensajes, “chatear”, y en este tipo de comunidades sin cobertura, para escuchar música. Es decir, estamos hablando de un intercambio hasta cierto punto, poco “formal”. El hecho de involucrar transferencias de dinero hace que debamos pasar de la utilización del teléfono como herramienta tecnológica relacionada con lo lúdico al ámbito económico. Esta fue una de las principales barreras que encontramos, más allá del aprendizaje de la utilización de los teléfonos celulares. Un hecho que parece lógico, pero que en este proyecto nos afectó en cuanto a la rapidez de adopción es que el apropiamiento tecnológico es mucho más rápido en las generaciones más jóvenes. Sin embargo, no se debe perder de
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[MEMORIAS] vista que el poder adquisitivo de las comunidades se encuentra en los adultos, en quienes la brecha digital se acentúa. Sorprendentemente, los jóvenes, a diferencia de las zonas urbanas, sí invertían más tiempo en enseñar a sus padres la utilización de los teléfonos.



Uno de los elementos más importantes a resaltar en este proyecto, es la interdisciplinariedad del equipo de trabajo. La interacción entre diversas disciplinas. La antropología nutrió de manera importante el proyecto, además de permitir la documentación y análisis de las interacciones de todos los actores del proyecto. Sin esta información, la reconstrucción del modelo original de apropiamiento no hubiera sido tan enriquecedora.



Partiendo de la premisa de que estamos hablando de programas establecidos, formales y que en buena parte vienen del gobierno, un punto muy importante a rescatar es que dadas las condiciones para trasmitir y capacitar a población rural sobre temas de tipo tecnológico, se convierte en primordial la selección cuidadosa de personal. Los capacitadores deben tener un perfil social y un compromiso auténtico con la aplicación de estos programas para beneficio de las comunidades en el país. Se requiere paciencia, sensibilidad y empatía.



En la actualidad el programa de pago móvil está buscando el modelo de negocio que le permita ser autosustentable ya que la infraestructura que involucra para llevar la señal a las comunidades alejadas resulta muy cara. Esperemos que este beneficio pueda llegar a una mayor parte de la población .



En opinión personal y del equipo, y con los elementos que les he ya platicado previamente, como lo es el menor nivel de exposición a la tecnología en las zonas rurales, es importante considerar un programa de acompañamiento que vaya de la mano con los esfuerzos de inclusión digital. Otro factor importante a considerar y que por la falta de sensibilidad y conocimiento de las comunidades, se pasa por alto es la naturaleza de los tiempos de las mismas. El trabajo rural en épocas específicas implica largas jornadas de trabajo que impiden la disposición de tiempo por parte de la población.



Para finalizar El modelo de Pago Móvil ha probado ser exitoso y de beneficio para la comunidad. Prueba de lo anterior son los testimonios de los usuarios que encuentran en el modelo una solución para sus problemas de acceso a dinero efectivo y la posibilidad de ahorrar. Los niveles de utilización de los pagos móviles en la comunidad de Santiago Nuyoo, aún con la comisión que les genera han resultado sorprendentes tanto en el número de transacciones como en los montos. Al día de hoy, el programa sigue funcionando y ya se están cobrando los teléfonos (durante el piloto se entregaron teléfonos de forma gratuita). Esto apoya la idea de que mientras la población encuentre un valor de uso en la tecnología, buscará la forma de acceder a ella y a utilizarla en su beneficio.Cabe resaltar que este proyecto fue nominado en el Connected World Forum Awards para Achievement in Social Inclusión. Existen otros ejemplos de utilización del móvil como monedero electrónico a nivel mundial, sin embargo, lo importante de este modelo es que también involucra un componente de inclusión financiera y la rapidez de adopción por parte de la población. Se considera que en buena medida esto se debe al componente de acompañamiento que significó que la población sintiera menos desconfianza y pudiera resolver todas sus dudas.
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC]
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[ Seminario: El valor de la etnografía para el diseño de productos, servicios y políticas TIC]
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Manco, L. (2015) Clima Institucional Educativo revista electrónica. Disponible:http://sistemas3.minjus.gob.pe/enmarcando
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seminario - PUCP 

Enforcement of Law). La racionalidad del infractor. Actitudes de los infractores frente al riesgo y su impacto en el dis
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seminario presencial 

*Una vez realizado el depósito y/o transferencia, enviar al E-mail: ... CENTRO COMERCIAL EMPRESARIAL EDIFICIO BUSINESS C
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Seminario Mallorca.xlsx 

MALLORCA. Seminario de. Gin&Tonic martes, 04 de junio de 2013 de 18h00 a 20h30. MALLORCA. Seminario de. Gin&Toni
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seminario seguridad 

... aproximación y aterrizaje (ALAR); manejo de recursos de cabina (CRM) y sistema de administración de Seguridad Aérea
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seminario - HBusiness 

28 nov. 2014 - Universidad de Barcelona. “Adopción de Niños Mayores de 3 años: Una Realidad Urgente de Abordar”. SEMINAR
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seminario online 

o Tener experiencia y conocimiento de un campo o Elegir un tema que suscite interés en una audiencia (problema-solución)
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Programa Seminario 

Proyecto FIC- Sistema de Gestión Integrado de los Residuos y Subproductos Agropecuarios de la Región del Maule. PROGRAMA
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seminario de 

Maples Conference Center. Para más información, póngase en contacto con: Larry Rodriguez | 210.370.5616 larry.rodriguez@
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seminario online 

21 años de profesión. ✓ Más de 10.000 participantes. ✓ Más de 10.000 horas de vuelo. ✓ He cometido muchos errores pero h
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