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Con un total de 30 personas entre administradores, autoridades, 
e integrantes del equipo operativo de Telecomunicaciones 
Indígenas Comunitarias A.C. se realizó la primera capacitación 
del 2020, para la operación y administración óptima de la 
telefonía celular comunitaria en los 18 sitios actuales donde 
opera este sistema de comunicación y dos próximos a instalarse.

Temas como sofware libre, administración de la red, programa 
RAI, identidad de TIC A.C., comunicación efectiva, energía, 
arquitectura de la telefonía celular, entre otros, conformaron 
esta capacitación desarrollada durante los días 13 y 14 de 
febrero del 2020, dejando ver el entusiasmo y compromiso de las 
y los próximos administradores de las redes.

Una estrategia realizada en esta capacitación 2020 fue incorpo-
rar a las personas ex-administradoras que actualmente  cursan 
el Programa de Formación de TIC A.C. como facilitadores de 
algunos temas. De esta manera se comienza a lograr un diálogo 
de saberes entre quienes ya administraron la red en su comuni-
dad y la gente que por primera vez contribuirá en este papel 
clave para la operación de la telefonía celular comunitaria.

“A mí en general el curso me está ayudando bastante ya que 
descubrí muchas cosas que no sabía. Desde cómo reportar un 
problema hasta cómo comunicarme mejor con los usuarios” 
Zuriel García Ilescas, nuevo  administrador en San Juan Tabaá, 
Oaxaca.

“ La verdad la capacitación estuvo bien y me ayudó a saber en 
qué y cómo está ayudando TIC A.C. a comunidades alejadas a 
que generen su propia comunicación y tengan también un 
ingreso. Y a mí a saber dar el servicio a mi comunidad” Patricio 
Hernández Monjaraz, nuevo administrador en la comunidad de 
Yutanduchi de Guerrero, Oaxaca.

“Me sentí muy emocionada de estar frente a mis compañeros y 
compartirles un tema; Esto me servirá  mucho en la formación, 
ya que aprendes a dejar tus miedos, a desenvolverte y a 
comprender  desde otro punto de vista las necesidades de cada 
comunidad generando la ayuda mutua” Melisa Ramírez Antonio, 
administradora en  San  Pedro El Alto.

La capacitación requiere continuidad y para ello, Elisa Castillo 
Morga, coordinadora del área de Vinculación, comentó que se 
piensa realizar un Encuentro entre las comunidades integrantes 
de TIC A.C. este año, para compartir experiencias, temas y 
saberes. 





Elena Nava Morales
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Elsie Paul, mejor conocida como  Chi-chia o “abuela”, vive 
entre los bosques que desembocan en el mar de la costa 
oesta de lo que ahora conocemos como Canadá. Tiene 88 
años y es una de las dos últimas hablantes de la lengua 
ɬaʔamɩn o “Sliammon”. Hoy Chi-chia es quien cuenta las 
historias que escuchó de sus abuelos, y entre audios, textos 
y animaciones, las comparte una plataforma digital que 
busca hacer de Internet un territorio para el conocimiento 
tradicional de su pueblo.
titulada “Como yo lo recuerdo” (As I Remember It, en inglés) 
la plataforma digital, o página web, se rige con las mismas 
normas que protejen el territorio de la comunidad desde 
hace cientos de años. Las palabras de Elsie al ingresar al 
sitio lo explican:

    Este sitio es territorio ɬaʔamɩn: opera de acuerdo al 
protocolo ɬaʔamɩn. En otras palabras, las reglas regula-
res de Internet no aplican aquí.  ʔəms tɑʔɑw [nuestras 
enseñanzas] son muy preciadas y para protegerlas 
recurrimos el protocolo ɬaʔamɩn de visitante-anfitrión 
para regir este sitio y a quien lo visita. Cuando visitamos 
otro lugar, nos identificamos, describimos nuestra 
relación con quien nos recibe, dejamos claras nuestras 
intenciones y pedimos permiso para entrar. Como 
anfitriones, nuestro papel es proteger a la comunidad y 
al territorio, nutrir y afirmar nuestra identidad colectiva 
como qɑyəwmɩxʷ [seres humanos] a través del respeto.

Así, para visitar el territorio digital ɬaʔamɩn, quienes navegan 
por la página deben saber que el contenido digital no es 
simple información sino conocimiento ancestral de un pueblo 
indígena. Por lo tanto debe escucharse, leerse y mirarse con 
el respeto con el que se accedería por mar al territorio ances-
tral. De no aceptar el protocolo, la plataforma regresa a los 

usuarios a navegar por el Internet. De aceptarlo, el visitante 
es bienvenido para emprender un viaje virtual por la memo-
ria de Chi-chia, donde habita por ejemplo, la emoción que 
sentía de niña ante la llegada del primer salmón a Powell 
River, señal del inicio de la temporada de pesca de uno de los 
animales que salvaguardan la vida en la comunidad. Tam-
bién aparece el visón como protagonista de las historias 
tradicionales, siempre en diálogo con las nubes, los osos, las 
ballenas y las águilas: un antihéroe que vive una y otra vez 
las consecuencias de burlarse de la naturaleza, entre otros 
aprendizajes de la vida comunitaria.

Para Davis, nieto de Chi-chia y coeditor del proyecto, las 
historias crean nuestra vida y le dan sentido, y aunque un 
libro o una página web nunca van a reemplazar el encuentro 
personal con un abuelo o abuela de la comunidad, la plata-
forma es “un reconocimiento de que existen nuevas tecnolo-
gías para fortalecer nuestra existencia y nuestro sanar como 
personas”.  Al crear la plataforma, los autores se dieron 
cuenta de que muchas de las prácticas de Internet son 
inseguras para albergar el conocimiento indígena, con 
riesgos como la vigilancia, la mercantilización del contenido 
o el encuentro con los marcos regulatorios que buscan prote-
ger el contenido desde la “propiedad intelectual” o el acceso 
completamente libre, que se basan en normatividades 
diferentes a los sistemas comunitarios de transferencia del 
conocimiento.

El territorio
digital para
la memoria

comunitaria Por María Álvarez Malvido
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Sin embargo, para los autores, Internet es también un 
espacio que habita indudablemente el pueblo ɬaʔamɩn, 
puesto que la mitad de su población vive principalmente 
en ciudades fuera de la comunidad: “estos espacios 
digitales tienen el potencial de mantenernos conectados 
con el territorio, con las enseñanzas y entre nosotros 
mismos a través de distancias físicas y generacionales. 
Chi-chia abrió Facebook cuando tenía 84 años con esas 
mismas intenciones”, cuenta Davis, quien es también 
comunicador indígena. Para elegir el contenido de la 
página web, Elsie convocó a jóvenes de la comunidad 
para formar un comité editorial que revisara el borrador y 
estableciera las reglas del sitio con las normas tradiciona-
les como referente, siempre tratando de responder a las 
siguientes preguntas: “¿Hasta qué punto Internet es un 
lugar seguro para colocar conocimiento Indígena? ¿Cómo 
plantearnos los problemas de autoría, protección del 
conocimiento y conocimiento comunal? ¿Quién debe 
albergar el sitio y cómo podemos conservar lo que es 
nuestro?” 

Como posibles soluciones, los autores agregaron, por 
ejemplo, notas al pie que comprometen al lector con las 
historias y le recuerdan el valor del contenido como cono-
cimiento  indígena y la soberanía de las comunidades 
sobre su patrimonio cultural en el mundo digital. También, 
agregaron etiquetas que crearon para indicar las normas 
específicas de determinados contenidos,  como aquellas 
historias que sólo pueden ser contadas por mujeres, o 
aquellas que sólo se cuentan durante el invierno. 

Conservar una lengua es conservar una forma de ver el 
mundo y de poder compartirla. Hoy,  40% de las 6,700 
lenguas del mundo están en peligro de desaparición, 
según un registro de 2016. 
Es decir: tres mil formas de ver y nombrar al mundo 
sobreviven en la memoria de unas cuantas voces, resisten 
a una colonización longeva que puede destruir tanto la 
comunicación como los sistemas de formación y organi-
zación propios de los pueblos. La lengua ɬaʔamɩn resiste 
hoy desde las historias y la creatividad para reinventar un 
territorio digital en el que perviva la memoria comunita-
ria. 

Experiencias como esta se entretejen con los sueños com-
partidos de otros territorios y nos permiten imaginar las 
pantallas como herramientas para la memoria y el cono-
cimiento comunitario entre videos, textos, mensajes y 
audios.  
Desde el norte de Canadá hasta el sur de Latinoamérica, 
los pueblos demuestran diversas formas de entender las 
herramientas tecnológicas y la posibilidad de hacer del 
Internet un territorio para las lenguas que resisten carga-
das de conocimiento para preservar la vida.

• Elsie Paul, con Davis McKenzie, Paige Raibmon, and Harmony 
Johnson, Teachings (ʔəms tɑʔɑw) from the Life of a Sliammon 
Elder, Raven Space, UBC Press, Canadá, 2019.







¿Qué es un sistema operativo?
Es el software o un conjunto de programas 
que mediante órdenes electrónicas, coordina 
y dirige todos los servicios y aplicaciones de la 
computadora . Algo así como un director de 
orquesta que pone todo en orden y asegura 
que todas las partes de la máquina trabajen 
juntas.

¿Qué es un kernel o núcleo? 
Es el principal responsable de facilitar a los 
distintos programas acceso seguro al 
hardware de la computadora o en forma 
básica, es el encargado de gestionar recursos, 
a través de servicios de llamada al sistema. 
Como hay muchos programas y el acceso al 
hardware es limitado, también se encarga de 
decidir qué programa podrá usar un 
dispositivo de hardware y durante cuánto 
tiempo, lo que se conoce como multiprogra-
mación. 

SOFTWARE LIBRE

El software libre es todo software cuyo código 
fuente puede ser estudiado, modi�cado y 
utilizado libremente con cualquier �n y 
redistribuido con cambios y/o mejoras o sin 
ellas.

¿Qué es GNU?
GNU es un sistema operativo de tipo Unix, así 
como una gran colección de programas 
informáticos que componen al sistema, 
desarrollado por y para el Proyecto GNU y 
auspiciado por la Free Software Foundation. 
Está formado en su totalidad por software 
libre, mayoritariamente bajo términos de 
copyleft. GNU es el acrónimo recursivo de 
"GNU's Not Unix" 

¿QUÉ NO ES EL SOFTWARE LIBRE? 
“ El software libre NO ES UN ASUNTO TÉCNICO, 
es un asunto ÉTICO del uso de la tecnología, 
por que el software libre es el software que 
RESPETA la LIBERTAD del usuario y la 
SOLIDARIDAD SOCIAL de su comunidad “

QUÉ ES LINUX?
Es el núcleo: el programa del sistema que se 
encarga de asignar los recursos de la máquina 
a los demás programas que el usuario ejecuta. 
El núcleo es una parte esencial de un sistema 
operativo, pero inútil por sí mismo, sólo puede 
funcionar en el marco de un sistema operativo 
completo

¿Qué es la Free Software Foundation?
La Free Software Foundation se fundó en 
octubre de 1985 con el objetivo inicial de 
difundir este movimiento y  recaudar fondos 
para ayudar a programar GNU

¿QUÉ ES EL SOFTWARE PRIVATIVO?
Software privativo, también llamado 
«software que no es libre», se re�ere al 
software que no respeta la libertad de los 
usuarios ni a su comunidad. Un programa 
privativo coloca a su desarrollador o 
propietario en una posición de poder sobre 
sus usuarios. Tal poder es en sí mismo una 
injusticia.

¿Qué es el software de codigo abierto?

Es el software cuyo código fuente y otros 
derechos que normalmente son exclusivos 
para quienes poseen los derechos de autor, 
son publicados bajo una licencia de código 
abierto o forman parte del dominio público.

Licencia GPL:

Es una licencia creada por la Free Software 
Foundation en 1989 (la primera versión), y está 
orientada principalmente a proteger la libre 
distribución, modi�cación y uso de software...

COPYLEFT

Copyleft : 

Es una característica de algunas licencias 
utilizadas para regular las restricciones 
impuestas por el derecho de autor de obras o 
trabajos, tales como programas informáticos, 
arte, cultura y ciencia, es decir prácticamente 
casi cualquier tipo de producción creativa

COPYRIGHT

Copyright o Derecho de autor: 

 es un conjunto de normas jurídicas y principios 
que a�rman los derechos morales y patrimonia-
les que la ley concede a los autores (los derechos 
de autor), por el simple hecho de la creación de 
una obra literaria, artística, musical, cientí�ca o 
didáctica, esté publicada o inédita.

Diferencia entre movimiento de software 
libre y el movimiento por el código abierto
La diferencia fundamental entre los dos 
movimientos está en sus valores, sus formas de 
mirar al mundo. Para el movimiento por el 
código abierto, el asunto sobre si el software 
debiera ser de código abierto es una cuestión 
práctica, no ética. Como alguien dijo, «el código 
abierto es una metodología de desarrollo; el 
software libre es un movimiento social». 

Creative commons o bienes comunes 
creativos

Es una organización no gubernamental sin 
ánimo de lucro que desarrolla planes para 
ayudar a reducir las barreras legales de la 
creatividad, por medio de nueva legislación y 
nuevas tecnologías.

.-¿Qué son las licencias Libres?
Una licencia de software libre es un documento 
que otorga al receptor de una pieza de software 
derechos extensivos para modi�car y redistribuir 
ese software. Estas acciones normalmente se 
prohíben por las leyes de derechos de autor, 
pero el que posee los derechos, normalmente el 
autor de un trozo de software, puede eliminar 
esas restricciones acompañando al software con 
una licencia de software que otorgue al receptor 
de estos derechos. 


