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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar lo que nos dice la producción 
científica reunida en la base de datos Scopus sobre la influencia de lo “indígena” 
en y a través de los medios sociales. Para ello se realizó el análisis bibliométrico 
de 70 documentos y 52 artículos. Los resultados muestran que el interés de 
los investigadores por los tópicos que relacionan a lo “indígena” con la nueva 
ecología mediática ha crecido desde 2013 hasta la fecha de manera progresiva, 
que Australia cuenta con la mayor producción científica al respecto, y que las 
implicancias de la participación de lo “indígena” en medios sociales alcanzan 
lo social, la salud, psicología, tecnología e ingeniería, ciencias ambientales y 
demás asignaturas. En conclusión, la evidencia científica en Scopus sobre este 
tema nos dice que hay una evolución positiva de la cuestión indígena que radica 
en algo más que su visibilidad, pues va evolucionando también con respecto 
a su ubicuidad y a su glocalidad, manifestación de esto es que avanza del 
paternalismo hacía el empoderamiento de lo “indígena”.

Palabras clave: indígenas; ecología de los medios; medios sociales, análisis 
bibliométrico, Scopus, medios de comunicación indígenas

Abstract

The objective of this research is to analyze what the scientific production 
gathered in the Scopus database tells us about the influence of the “indigenous” 
in and through social media. For this purpose, the bibliometric analysis of 70 
documents and 52 articles was carried out. The results show that the interest of 
researchers in topics that relate the “indigenous” to the new media ecology has 
grown from 2013 to date progressively, that Australia has the largest scientific 
production in this regard, and that the implications of the participation of 
the “indigenous” people in social media reach the social, health, psychology, 
technology and engineering, environmental sciences, and so on. In conclusion, 
the scientific evidence in Scopus tells us that there is a positive evolution of the 
indigenous issue that lies in more than its visibility; it is also evolving with respect 
to its ubiquity and its glocality, a manifestation that in this convergent era the 
indigenous issue is advancing from paternalism towards the empowerment of 
the “indigenous”.

Key words: indigenous people; media ecology; social media; bibliometric 
analysis; Scopus; indigenous media

Resumo

O objetivo desta pesquisa é analisar o que a produção científica reunida no banco 
de dados Scopus nos diz sobre a influência de o “indígena” nas e através das mídias 
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sociais. Para este fim, foi realizada uma análise bibliométrica de 70 documentos 
e 52 artigos. Os resultados mostram que o interesse dos pesquisadores em temas 
que relacionam o “indígena” à nova ecologia da mídia cresceu progressivamente 
de 2013 até hoje, que a Austrália tem a maior produção científica a este respeito 
e que as implicações da participação de o “indígena” nas mídias sociais atingem 
o social, saúde, psicologia, tecnologia e engenharia, ciências ambientais, e assim 
por diante. Em conclusão, a evidência científica em Scopus sobre tais fatos nos 
diz que há uma evolução positiva da questão indígena que reside em mais do que 
sua visibilidade; ela também está evoluindo com respeito a sua ubiqüidade e sua 
glocalidade, uma manifestação de que nesta era convergente a questão indígena 
está avançando do paternalismo para o empoderamento de o “indígena”.  

Palavras-chave: povos indígenas; ecologia das mídias; mídia social; análise 
bibliométrica; Scopus; mídia indígena

1. Introducción

El término indigenous media o “medios de comunicación indígenas” surgió como 
la expresión política a través de los medios de comunicación frente a la situación 
adversa de los pueblos indígenas. Mientras iba va cobrando cada vez más 
presencia como tópico en las bases de datos bibliográficas, se fue convirtiendo en 
un contemporáneo modo de producción cultural multiplataforma que extiende 
el deseo de que los pueblos indígenas de todo el planeta, y la etiqueta “indígena”, 
formen parte representativa del mundo (Ginsburg, 1993, 2016; Himpele, 2004).

Se puede notar que cada vez hay más participación de los indígenas, o del 
tema indígena, en los nuevos medios. No solo en los medios de comunicación 
convencionales se observa el crecimiento de informaciones y noticias sobre 
indígenas y sus pueblos, sino también en los medios alternativos, a través de 
los sitios web, de las aplicaciones para móviles, y especialmente de las redes 
sociales; es decir, desde la social media o los medios sociales de comunicación 
(Tsai et al., 2020), alcanzando a posicionarse incluso como tendencia 
temática en la que es actualmente la más importante y confiable base de datos 
multidisciplinar existente: Scopus, puesta en marcha por Elsevier y que desde 
2004 fue terminando con la supremacía de Web of Science (WoS) en la literatura 
de ciencia, tecnología, biomedicina y otras disciplinas (Hernández et al., 2016).

A pesar de esta tendencia favorable, el problema que enfrenta la comunidad 
interesada en la cuestión indígena es que aún no se cuenta con una investigación 
documental de la producción científica que hay hasta el momento en Scopus 
sobre el tema de lo indígena en los medios sociales; y como consecuencia de 
esta realidad, hasta el momento poco se conoce de lo que las referencias en esta 
famosa base de datos revelan sobre la participación de los indígenas, o del tema 
indígena, en los nuevos medios. Por tanto, el objetivo de esta investigación es 
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analizar lo que nos dice la producción científica reunida en una base de datos 
tan importante y confiable como Scopus sobre la influencia de lo indígena en y a 
través de los nuevos medios, los medios sociales.

México con 27.5 millones, Guatemala con 8 millones, Bolivia con 5.5 millones 
y Perú con 4.4 millones, según Statista (2019), figuran entre los países con 
mayor número de pobladores indígenas en el mundo, donde se busca extender 
políticas, tratados, convenios, intervenciones y demás acciones, que alienten, 
exijan y avalen, el respeto y trato igualitario entre todos los ciudadanos y 
grupos de ciudadanos de esos países, sea cual sea su cultura, autodefinidas y 
no autodefinidas como diferentes. En ese ejercicio conjunto de identificación, 
reconocimiento y revaloración es que descansa el concepto de multiculturalismo 
(Corona & Matta, 2020).

En países como México, Guatemala, Bolivia y Perú la multidiversidad es 
concebida generalmente como riqueza y la data sustenta su alta rentabilidad y 
demás beneficios que surgen al apostar por lo plural y por los conocimientos 
ancestrales que provienen de ella en ámbitos ya consolidados; por ejemplo, 
pedagogía en México (Rosado & Francisco, 2017), minería en Ecuador (García, 
2014), salud en Perú (Cárdenas, Pesantes, & Rodríguez, 2017), gastronomía en 
México y Perú (Corona & Matta, 2020). Así, el consenso especialista no solo 
diagnostica que los problemas de interculturalidad, que afectan a lo indígena y a 
los indígenas, proceden de la falta de acceso al poder, sino que la comunicación 
y la interacción en todas las áreas vinculadas a la comunicación permiten ese 
acceso (Scheinsohn, 2014); en este proceso, los medios sociales se han tornado 
cruciales.

Vigilar lo que hasta el momento se dice académicamente sobre lo que hacen 
los indígenas en las nuevas plataformas permite tener mejor panorama de esta 
participación mediática, su tendencia hacia el desarrollo o entorpecimiento 
del progreso de los pueblos indígenas, y las dimensiones que son favorecidas 
y desfavorecidas mientras consumen y producen relatos relacionados a sus 
comunidades, costumbres e intereses. El indígena, pues, también participa 
de las nuevas comunicaciones, es un generador de contenidos, y por ello cada 
vez se realizan más estudios sobre la participación de los indígenas en medios 
sociales y el impacto para sus pueblos.

Entonces, es pertinente seguir analizando datos, trabajos científicos y 
documentación confiable relacionada a la cuestión indígena y a la vigente 
ecología mediática indígena, y acercarnos más a la influencia internacional de 
lo indígena a través de los nuevos medios, gestionada por ellos, con ellos o para 
ellos; como también acercarnos más al beneficio mundial del reconocimiento 
de sus derechos.
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2. Marco teórico

2.1. La cuestión “indígena”

Con los estudios etimológicos de Varrón, Virgilio, Tito Livio, Estacio, Plinio y 
otros más, se sabe que el término “indígena” proviene del latín indigěná, que a 
su vez está conformado por el prefijo (o adverbio) latino inde (indu-, indi-) que 
remite a “en el interior (de allí)” y de gen, que es la raíz de los verbos gigněre, 
que significa “engendrar, parir” y generāre, que también significa “engendrar”. 
Cristóbal Colón llamó “indios” a los nacidos en América al creer que había llegado 
a Las Indias. Aún se asocia, equivocadamente, la palabra “indígena” con el 
término “indio”. El término “indio” viene del latín india, que a su vez tiene como 
raíz la voz persa hindu y este del sanscrito sindhu, que significa “río, corriente de 
agua”. En la edición 23 del Diccionario de la Lengua Española, actualización 2019 
(Real Academia Española, 2001), la única acepción de la palabra “indígena” es 
“originario del país de que se trata”. En el DRAE, la palabra “originario”, del latín 
originarius, tiene dos acepciones; la primera: “que da origen a alguien o algo”, y 
la segunda: “que trae su origen de algún lugar, persona o cosa”.

La propuesta de definir “indígena” con relación al “nacimiento” y el “lugar 
de nacimiento” de una persona puede generar más confusiones sobre qué y 
quién es indígena. Los humanos somos nativos u originarios de alguna tierra 
y no por eso todos somos indígenas. Las referencias mencionadas ahondan 
más y más en el origen de las personas y de sus expresiones, para definirlas 
como “indígenas”, rebuscando en la ascendencia hasta encontrar al antepasado 
menos intercultural. Así, a lo indígena se le exige ser algo fijo, no dinámico, 
estar lo más aislado posible de lo urbano; por ejemplo, cuando un habitante de 
una cultura distinta tiene más contacto con la urbanización se le cree menos 
indígena. Para el imaginario colectivo, algo o alguien es más indígena cuando 
menos intercultural es; pero paradójicamente el término “indígena” nació del 
intercambio cultural, sorprende que aún en la actualidad esté distanciado de lo 
intercultural para su conceptualización.

Las ONU no encasilla la definición de “indígena”, no obstante, encontró en 
los estudios de Martínez Cobo (1981) una base de trabajo y un marco intelectual 
para y con las comunidades, poblaciones y naciones indígenas que incluye 
sus propios derechos a definir qué y quién es indígena. Entonces, la primera 
definición de trabajo corresponde a “poblaciones indígenas”:

Aquellas que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades invasoras y 
precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí mismas 
distintas de otros sectores de las sociedades que actualmente prevalecen en dichos 
territorios o en parte de estos. Actualmente, ellas forman sectores no dominantes 
de la sociedad y están decididas a preservar, desarrollar y transmitir a las 
generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base 



118 CHASQUI 146 -  ABRIL-JULIO 2021 / MONOGRÁFICO

DIAZ

de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones 
culturales, instituciones sociales y sistemas jurídicos. (Naciones Unidas, s.f.).

La continuidad histórica a la que se refiere remite a un tiempo prolongado 
hasta el presente, y que alcanza, en resumen, uno o dos de estos factores: 1. 
Ocupación total o en parte de tierras ancestrales; 2. Antepasados compartidos 
con anteriores ocupantes de esas tierras; 3. Manifestaciones culturales (religión, 
vestimenta, medios de vida, música, y otros); 4. Lengua, sea usada como única, 
como lengua materna, principal, preferida o habitual; 5. Residencia en ciertas 
partes del país o regiones del mundo; y 6. Otros aspectos relevantes.

De esta forma, la segunda, y la que más nos interesa, es la definición de 
trabajo para el término “indígena”:

Una persona indígena es aquella que pertenece a estas poblaciones indígenas que 
se autoidentifican como indígenas (conciencia grupal) y es reconocida y aceptada 
por estas poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por el grupo). Esto 
permite a estas comunidades conservar el derecho soberano y el poder de decidir 
quién pertenece a ellas, sin interferencias externas. (Naciones Unidas, s.f.)

Se sabe que en el mundo hay alrededor de 370 millones de indígenas en más 
de 90 países, constituyendo 15% de la población mundial que vive en pobreza 
extrema (Banco Mundial, 2018). Los pueblos indígenas siguen enfrentando 
situaciones de marginación, de pobreza extrema y otras violaciones de 
derechos humanos (Unesco, s.f.); por tal razón, se han elaborado los convenios 
internacionales enmarcados en los derechos de los pueblos minoritarios, como 
el 169 (OIT, 2014).

2.2. La ecología de los medios sociales indígenas

A medida que un mayor número de personas tiene acceso a la tecnología, sus 
necesidades y objetivos de comunicación también se diversifican; desde que 
populares redes sociales como Facebook, Youtube y Twitter se han integrado 
a los teléfonos, surgen nuevas herramientas y tecnologías que los usuarios 
usan para acceder y compartir información, extendiéndose así poblaciones 
cada vez más heterogéneas que convergen en múltiples plataformas mientras 
satisfacen sus necesidades comunicativas. Dichas poblaciones son cada vez más 
conscientes de esta nueva ecología mediática y por ello fortalecen cada vez más 
sus posibilidades de comunicación e información a través de todas las diversas 
herramientas disponibles y no solo de un único canal concreto y restringido 
(Zhao, 2016).

Los medios de comunicación social, la social media, conocidos simplemente 
como “medios sociales”, son las tecnologías de comunicación no tradicionales, 
alternativas a los medios de comunicación de masas (mass media), utilizados 
como sistemas de conocimiento e interacción social a través de contenidos 
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producidos y reproducidos por sus usuarios, ya sea sobre un interés común o una 
realidad social de la que se demanda información. En manos de determinados 
actores, los medios sociales se muestran como plataformas que sirven como 
herramientas para perseguir objetivos específicos (Roca, 2007; Leonardi et al., 
2013; Poell, 2014).

La Ecología de los Medios es un postulado de las comunicaciones que se viste 
para algunos como teoría en sí y para otros como metadisciplina; lo categórico 
es que su objeto de estudio es el impacto social producido por las tecnologías y 
medios de comunicación (Islas, 2009; 2015). Cuenta con dos perspectivas: los 
medios como ambientes, donde conviven los seres humanos, y los medios como 
especies, donde conviven las tecnologías entre ellas mismas (Hidalgo, 2016, p. 
182).

Esta teoría comunicacional, cuyos padres fundadores son Marshall 
McLuhan y Neil Postman (Scolari, 2015), es la más vigente y como tal tiene 
influencia en variados aspectos vinculados al desarrollo mediático: desde 
el entretenimiento, marketing, periodismo, hasta la comunicación política. 
Todos estos campos, y otros más, se caracterizan actualmente por su expansión 
transmedial y convergente, donde la comunicación no funciona aisladamente 
sino entrelazando los medios tradicionales con todo el nuevo ecosistema digital, 
lo que le otorga potencial político (Riorda, 2017).

La nueva ecología mediática ha evolucionado en esa actual convergencia que 
dinámicamente reconfigura la forma de relatar, de contar historias, y que cede 
la construcción y reconstrucción de mundos narrativos desde la colaboración 
cooperativa de aquellos interesados en lo que se narra en los nuevos medios 
de comunicación (Jenkins et al., 2015; Scolari et al., 2018). Si bien, frente al 
surgimiento de prosumidores (productores + consumidores) en distintas 
latitudes, orígenes, geografías y etnias, actualmente sobresalen enunciados 
tan optimistas, como los de la Ecología de los Medios (McLuhan, 1962, 1964; 
Postman, 1970, 1988), y de ellas se extienden las de la Cultura de la Convergencia 
(Jenkins, 2006), y Narrativas Transmedia (Jenkins, 2003; Scolari, 2013), pues 
también con optimismo se va reconociendo al indígena como otro miembro 
más de las interfaces globales, como los medios sociales, donde sus asuntos y los 
asuntos del mundo convergen a manera de relatos.

Recuérdese el surgimiento y evolución de la indigenous media, o de los 
“medios de comunicación indígenas”, que revela cómo se va afianzando cada vez 
más la cuestión “indígena” en la agenda global, y que ya dejó de solo advertir 
la situación desfavorable de las poblaciones indígenas para ahora promover 
además sus riquezas culturales y alcanzar más vigencia representativa en el 
mundo (Ginsburg 1993, 2016; Himpele 2004). Por tanto, de acuerdo al “derecho 
de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida 
e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las 
decisiones que les afectan” (OIT, 2014), es necesario enfatizar que cada vez 
los mismos pobladores indígenas y los temas indígenas van participando más 
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de la nueva ecología mediática y así van haciendo circular más narrativas que 
corresponden a sus culturas, necesidades, obstáculos y avances.

3. Metodología

El análisis bibliométrico es una técnica científica cuantitativa que consiste 
en la búsqueda y revisión sistemática, y también replicable, de información 
transparente y objetiva, a manera de meta-datos, sobre una temática específica 
dentro de la producción científica, para conocer sus características, fortalezas, 
debilidades y evolución en los últimos años; lo cual resulta de gran interés para 
los gestores de las revistas académicas y para los investigadores que publican en 
ellas (Ariza & Quevedo, 2012; Pérez, 2019; Wang & Ngai, 2020).

La comunidad científica concuerda en que Scopus es uno de los mejores 
repositorios de la visibilidad del conocimiento humano y la mayor base de 
datos multidisciplinar existente de citas y resúmenes de bibliografía de revistas 
científicas, libros y actas de conferencias revisadas por pares. Elsevier lo puso 
en marcha desde 2004 para que los investigadores a escala mundial puedan 
visualizar, acceder, seguir y analizar la literatura sobre ciencia, tecnología, 
medicina, ciencias sociales, artes y humanidades; en el año 2020, esta base de 
datos ya cuenta con 24.600 títulos de revistas científicas, 75 millones de registros 
(Hernández et al., 2016; Chávez, 2020; Elsevier, 2021).

Se sabe que la difusión del conocimiento es esencial para el avance de la 
ciencia; frente a ello, el uso de indicadores bibliométricos presenta múltiples 
ventajas para evaluar la producción científica, explorando los artículos 
influyentes, hallando tendencias de popularidad, o rastreando el surgimiento 
y evolución de grupos y metodologías de investigación. Scopus muestra un 
sistema de búsqueda importante para identificar las revistas científicas donde 
incluye los indicadores bibliométricos utilizados en la evaluación del factor de 
impacto, que permite comparar la importancia de una publicación respecto a 
otras pertenecientes a una misma área de conocimiento, que se mide tomando 
en cuenta la cantidad de fascísculos por año, el número de citas bibliográficas, 
las referencias bibliográficas, el número de descargas por base de datos y área 
geográfica (Velasco et al., citado por Ariza & Quevedo, 2012; Chávez, 2020; 
Wang & Ngai, 2020). Estos indicadores se atienden también en este análisis 
bibliométrico frente a la necesidad investigativa de rastrear objetivamente 
las publicaciones académicas, hallar las investigaciones más influyentes, 
identificar categorías y proporcionar ideas para futuros trabajos sobre el tema 
de lo indígena en y a través de los medios sociales.

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se realizó el análisis 
por recuento de frecuencias y cruce de variables de los documentos y, 
principalmente, de los artículos científicos hallados en la base de datos de 
Scopus, que abordan el tema de lo indígena desde las nuevas comunicaciones. 
Esto se organizó a manera de meta-datos, que sintetizan las evidencias más 
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importantes y accesibles a través de una búsqueda, tratado, plan de trabajo y 
criterios totalmente esclarecidos y que pueden ser replicadas por otros para 
llegar a las mismas conclusiones (Universitat Politècnica de València, 2015).

La búsqueda de los documentos se realizó en primer momento de manera 
exploratoria, acudiendo a combinaciones de palabras claves, en castellano y en 
inglés, que delimiten cada vez mejor las referencias y generen mayor calidad de 
resultados. De esta manera, la exploración en Scopus permitió fijar como lengua 
de búsqueda al inglés, debido a la mayor cantidad de documentos resultantes 
—incluso las referencias en castellano y otras lenguas incluyen una traducción 
al inglés— y así encontrar los operadores, etiquetas y combinaciones más 
eficientes. Con estos criterios, se eligió finalmente para la búsqueda avanzada 
de documentos el uso de la siguiente fórmula booleana:

( TITLE ( “indigenous” ) AND TITLE-ABS-KEY ( “social media” ) AND ALL ( 
“impact” OR “influence” OR “political” OR “rights” ) ).

La ecuación generó 70 documentos sobre la participación indígena en 
medios sociales y el impacto de esa participación en sus pueblos, a los que se 
les realizó un análisis bibliométrico (tablas y gráficas estadísticas). De ellos, se 
limitaron los resultados bajo el criterio de reunir solo artículos y se obtuvieron 
definitivamente 52, organizados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 
con este protocolo de análisis: ID, título de documento, autor(es), año, fuente, 
número de citas, resumen (en inglés), traducción del resumen (castellano), 
temas, percentil de prominencia, palabras clave, DOI, lengua original, número 
de referencias, referencia bibliográfica (APA 6ta).

Tabla 1. Instrumento de análisis

ID número de citas palabras clave

título de documento resumen (en inglés) DOI

autor(es) traducción del resumen (castellano) lengua original

año temas número de referencias

fuente percentil de prominencia referencia bibliográfica (APA 6ta)

Fuente: Elaboración propia

4. Resultados

Con la revisión sistemática hallamos coincidencias informativas que ayudan a 
conocer más sobre lo indígena y la influencia que estos pueblos pueden alcanzar 
en el mundo con las narrativas indígenas producidas y reproducidas a través de 
las redes, y resumimos la documentación de artículos en Scopus sobre el tema. 
De esta manera, presentamos los resultados más pertinentes a continuación.
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Tabla 2. Top 5 de artículos sobre influencia y participación indígena en medios 
sociales por número de citas

ID Título de documento Autor Año Fuente Citas

45
Indigenous rights, performativity 
and protest

Hanna, P., 
Langdon, E.J., & 
Vanclay, F. 

2016
Land Use Policy 
50, pp. 490-506 

30

43
Indigenous voices and mediatized 
policy-making in the digital age

Dreher, T., 
McCallum, K., & 
Waller, L. 

2016

Information 
Communication 
and Society 
19(1), pp. 23-39 

21

31

Evidence for a comprehensive 
approach to Aboriginal tobacco 
control to maintain the decline in 
smoking: An overview of reviews 
among Indigenous peoples

Chamberlain, 
C., Perlen, S., 
Brennan, S., (...), 
Wilson, A., & 
Eades, S. 

2017
Systematic 
Reviews 
6(1),135

18

48
The listening key: Unlocking the 
democratic potential of indigenous 
participatory media

Waller, L., 
Dreher, T., & 
McCallum, K. 

2015

Media 
International 
Australia 
(154), pp. 57-66 

17

51

The use of social media 
technologies to create, preserve, 
and disseminate indigenous 
knowledge and skills to 
communities in East Africa

Owiny, S.A., 
Mehta, K., & 
Maretzki, A.N. 

2014

International 
Journal of 
Communication 
8(1), pp. 
234-247 

17

Fuente: Scopus

Acerca de la distribución de documentos por año, en la Tabla 3 y en el Gráfico 
1, presentamos los 70 documentos, tomando como referencia el número de 
publicaciones hechas por año. A través de los datos se puede conocer que es a 
partir del año 2013 que se abre en Scopus la documentación sobre influencia y 
participación indígena en los nuevos medios, y que el interés por abordar cada 
vez más investigaciones relacionadas a estos temas fueron creciendo en número 
año tras año. Si solo hasta la fecha, septiembre de 2020, hay 14 documentos que 
ya ingresaron a esta base de datos, entendemos que hasta fin de año aún más 
documentos podrían sumarse. Sin embargo, por el momento ha sido el 2018, 
con 15 documentos, el año de mayor producción.

Tabla 3. Distribución de documentos por año

Año Documentos Año Documentos

2020 14 2016 12

2019 10 2015 4

2018 15 2014 3

2017 11 2013 1

Fuente: Scopus
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Gráfico 1. Documentos por año

Fuente: Scopus

En la distribución de tipo de documentos por número encontramos 
mayoritariamente artículos científicos sobre lo indígena en los medios sociales. 
Según la Tabla 4 son 52 artículos publicados en Scopus, representando el 74,3% 
de la totalidad de documentos (ver Gráfico 2) y solo hay 2 libros sobre el tema: 
Creating dialogues: Indigenous perceptions and changing forms of leadership 
in Amazonia (Veber & Virtanen, 2017) y The geography of names: Indigenous to 
post-foundational (Eades, 2016).

Tabla 4. Distribución de tipo de documentos por número

Tipo de documento Documentos

Artículo 52

Revista 8

Capítulo de libro 4

Documento de conferencia 3

Libro 2

Carta 1

Fuente: Scopus
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Gráfico 2. Tipo de documentos por número

Fuente: Scopus

Según La distribución de documentos por patrocinador financiador (Tabla 
4 y Gráfico 3) existen 3 patrocinadores liderando la financiación de producción 
científica relacionada a lo indígena en medios sociales; estas son el Consejo 
Australiano de Investigación, Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica 
de Australia) y el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades 
de Canadá, cada una con 3 documentos. 

Tabla 4. Distribución de documentos por patrocinador

Patrocinador financiero Documentos

Australian Research Council 3

National Health and Medical Research Council 3

Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 3

Economic and Social Research Council 2

Alfred Kordelinin Säätiö 1

Arts and Humanities Research Council 1

AstraZeneca Canada 1

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 1

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 1

Medical Research Council 1

Ministry of Business, Innovation and Employment 1

Norges Forskningsråd 1

University of Manitoba 1

University of Windsor 1

Fuente: Scopus
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Gráfico 3. Documentos por patrocinador

Fuente: Scopus

El recuento de la documentación que hay en la base de datos de Scopus sobre 
el tema tiene como área temática más interesada a las Ciencias Sociales, con 51 
documentos y 45,9% del total de los documentos publicados, según la Tabla 5 y 
Gráfico 4. Así, según lo recolectado en esta distribución de documentos por área 
temática, tenemos que, alcanzando el 12,6% del total documentado, la siguiente 
área temática más interesada es la de Arte y Humanidades con 14 documentos, 
y muy cerca, cada una con el 10% de toda la documentación al respecto, 
están la Medicina (11 documentos, 9,9%) y las Ciencias de la Computación (10 
documentos, 9%).

Tabla 5. Distribución de documentos por área temática

Área temática Documentos Área temática Documentos

Ciencias Sociales 51 Ingeniería 2

Artes y Humanidades 14 Multidisciplinario 2

Medicina 11 Psicología 2

Ciencia de la computación 10 Ciencias Agrícolas y Biológicas 1

Negocios, Gestión y Contabilidad 7 Ciencias de la Tierra y del Planeta 1

Ciencias de la decisión 5 Economía, Econometría y Finanzas 1

La ciencia ambiental 3 Enfermería 1

Fuente: Scopus
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Gráfico 4. Documentos por área temática

Fuente: Scopus

En la distribución de documentos por país/territorio, como ya podíamos 
notar en la clasificación de documentos por patrocinador, aquella superioridad 
de las organizaciones australianas como patrocinadores y financistas de 
documentos, aquí ya también queda revelado que en Australia recae la mayor 
cantidad de producción científica, 22 documentos,  relacionada al uso que hacen 
los indígenas de los nuevos medios. Y los otros países oceánicos en sumarse a 
estos estudios son Nueva Zelanda (con 4 documentos) y Fiyi (con 1 documento).

Si seguimos observando la Tabla 6 y el Gráfico 5 veremos que, según Scopus, 
los territorios donde más autores han tomado interés por las implicancias de 
la actual ecología mediática de los indígenas son Canadá y Estados Unidos, con 
16 documentos y 15 documentos, respectivamente, y a ellos se les suma México 
que está ingresando a la base de datos con 1 publicación al respecto. Mientras 
que en el caso sudamericano, encontramos que revistas de Brasil y Ecuador, con 
1 documento cada uno, son las únicas de la región en lograr figurar en Scopus 
con sus trabajos científicos que relacionan las poblaciones indígenas con los 
medios sociales. Estas publicaciones son: Indigenous rights, performativity 
and protest (Hanna, Langdon, & Vanclay, 2016), en Brasil, y Use of information 
and communications technologies by Indigenous civil society organizations 
in Ecuador (Lupien & Chiriboga, 2019), en Ecuador. En territorio africano 
encontramos 3: Nigeria (2) y Sudáfrica (1); en Asia van 2: India (1) y Filipinas (1); 
y en Europa suman 14: Reino Unido (7), Finlandia (3), Dinamarca (1), Holanda (1), 
Noruega (1) y Suecia (1).
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Tabla 6. Distribución de documentos por país/territorio

País /territorio Documentos País /territorio Documentos

Australia 22 Fiji 1

Canadá 16 India 1

Estados Unidos 15 México 1

Reino Unido 7 Países Bajos 1

Nueva Zelanda 4 Noruega 1

Finlandia 3 Filipinas 1

Nigeria 2 Sudáfrica 1

Brasil 1 Suecia 1

Dinamarca 1 Sin definir 3

Ecuador 1

Fuente: Scopus

Gráfico 5. Documentos por país/territorio

Fuente: Scopus

El análisis de la distribución de documentos por afiliación nos da la cantidad 
de 104 universidades en el mundo que figuran como instituciones educativas 
afiliadas a documentos que tratan el caso de la influencia de la participación 
indígena de los medios sociales. Cabe destacar la importancia de producción 
científica australiana al respecto. La mayor parte de estas 104 universidades 
se encuentran ubicadas en Australia, la Universidad de Canberra es la que más 
documentos afiliados presenta (6); en el top 10, las 6 primeras universidades 
con mayor número de documentos en Scopus por afiliación son australianas, 
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sumando solo esas universidades la cantidad de 22. En cuanto a las universidades 
latinoamericanas que figuran en la lista de documentos por afiliación están 
la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla (México) y la Universidad Técnica del Norte (Ecuador), 
todas ellas con la cantidad de 1 documento.

Tabla 7. Distribución de documentos por afiliación (top 10)

Afiliación Documentos

Universidad de Canberra 6

La Universidad Nacional de Australia 4

Universidad de Wollongong 3

La Universidad Deakin 3

Universidad Macquarie 3

La Universidad de Sydney 3

Universidad de Calgary 2

Universidad McGill 2

Universidad Estatal de Arizona 2

Universidad de Auckland 2

Fuente: Scopus

Gráfico 6. Documentos por afiliación

Fuente: Scopus
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El recuento de la distribución de documentos por autor revela que en Scopus 
hay 160 autores hasta el momento que han generado documentación sobre la 
implicancia de la participación de los indígenas en medios sociales. Como 
podemos ver en la Tabla 8 y Gráfico 7, tenemos a Dreher, T. como el autor con 
más publicaciones al respecto en esta base de datos, con 4 documentos, a este le 
siguen Carlson, B., McCallum, K., Waller, L., con 3 publicaciones cada uno. Tanto 
Dreher, Carlson, McCallum y Waller han realizado participaciones conjuntas en 
sus trabajos investigativos que relacionan a los indígenas australianos con los 
nuevos medios.

Tabla 8. Distribución de documentos por autor (top 10)

Nombre de autor Documentos Nombre de autor Documentos

Dreher, T. 4 Frazer, R. 2

Carlson, B. 3 Kral, I. 2

McCallum, K. 3 Lupien, P. 2

Waller, L. 3 Adedeji, A. 1

Duarte, M. 2 Aguilera, R. 1

Fuente: Scopus

Gráfico 7. Documentos por autor

Fuente: Scopus

A través de la distribución de documentos por año y fuente, el análisis 
nos revela que son 48 revistas indizadas a Scopus las que han publicado hasta 
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el momento documentos relacionados al uso de los nuevos medios por los 
indígenas del mundo. A través de la Tabla 9 y Gráfico 8 podemos reconocer el 
ranking de las 5 primeras revistas que han tomado en cuenta estos temas. Estos 
datos estadísticos muestran que la revista Information Communication And 
Society es junto a la revista Media International Australia los medios científicos 
que más documentos tienen por año. También muestra que hay un liderazgo 
de las revistas australianas en el tratado indígena de los medios sociales, y 
esta revista Media International Australia es la más constante y progresiva 
productora de contenido académico al respecto, avanzando desde el año 2015, 
con 1 publicación, hasta 2018, con 4; aunque en los dos años posteriores, 2019 y 
2020, no presenten producción sobre el tema.

Tabla 9. Distribución de documentos por fuente (top 5)

Título de la fuente Documentos

Information Communication And Society 5

Media International Australia 5

Australasian Journal Of Information Systems 4

Health Promotion International 3

Media And Communication 2

Fuente: Scopus

Gráfico 8. Documentos por año y fuente

Fuente: Scopus
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Si limitamos los estadísticos descriptivos a solo los artículos científicos, 
tenemos 52 que abordan las implicancias de las narrativas producidas y 
reproducidas por indígenas para sus pueblos, a través de los nuevos medios. El 
análisis llega a valores importantes, los mismos que revelan aspectos útiles para 
los interesados en esta temática. Así, en la Tabla 10 encontramos que el valor 
promedio del número de citaciones hechas a los artículos científicos sobre el 
impacto de la participación de los indígenas en los medios sociales es de 4.56. 
El valor que más se repite entre estos documentos es 0 citas, que es a su vez 
es el valor mínimo alcanzado de citaciones; el máximo número de veces que 
un artículo fue citado es de 30 y ese documento es el realizado por Hanna, P., 
Langdon, E. J. y Vanclay, F. en 2016, titulado Indigenous rights, performativity 
and protest, que tiene un valor de 36.894 en su percentil de prominencia, y ha 
referenciado a 86 documentos que también se hallan en Scopus. Asimismo, los 
52 artículos juntos fueron citados 237 veces.

Tabla 10. Valores estadísticos del número de citas, percentil de prominencia 
alcanzado y cantidad de referencias realizadas de los artículos

N.° de citas Percentil de prominencia N.° de referencias

Media 4.56 75.02 47.37

Mediana 2 84.07 44.50

Moda 0 65.42 31

Mínimo 0 17.56 0

Máximo 30 99.94 95

Suma 237 3900.81 2463

Cuenta 52 52 52

Fuente: Elaboración propia

Sobre el percentil de prominencia de cada artículo, según la misma tabla, 
el promedio alcanzado es de 75.02. EL valor que se encuentra en el medio de los 
percentiles alcanzados es 84.07, y el valor que más se repite es 65.42. El artículo 
Multicultural Feeling, Feminist Rage, Indigenous Refusal (Burman, 2016) es el que 
tiene el valor mínimo de percentil de prominencia, 17.56, mientras que el mayor 
es de 99.94, y se trata de An analysis of social media marketing of indigenous 
construction firms in Nigeria: A tool for sustainable growth (Adedeji, Rapheal, & 
Opeyemi, 2018).
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Tabla 11. Top 10 de artículos científicos por percentil de prominencia alcanzado

Título de documento Autor Año Citas Percentil Referencias

Indigenous radio and digital 
media: Tautoko FM’s national and 
transnational audiences

de Bruin, J., 
Mane, J. 

2018 2 99.941 39

When the Personal Is Political: Ethnic 
Identity, Ally Identity, and Political 
Engagement Among Indigenous 
People and People of Color

Fish, J., Aguilera, 
R., Ogbeide, I.E., 
Ruzzicone, D.J., 
Syed, M. 

2020 0 99.263 52

Indigenous Movements, Collective 
Action, and Social Media: New 
Opportunities or New Threats?

Lupien, P. 2020 1 98.348 39

Nativist-populism, the internet and 
the geopolitics of indigenous diaspora

Harris, J. 2020 0 98.348 95

Addressing the imagination gap 
through STEAMM+D and indigenous 
knowledge

Diamond, S. 2019 2 97.858 63

China’s minority preferential policies 
and the schooling of indigenous 
Tibetan children: the weakest link

Phuntsog, N. 2019 0 97.858 53

Sacred sites protection and 
indigenous women’s activism: 
Empowering grassroots social 
movements to influence public policy. 
a look into the “women of standing 
rock” and “idle no more” indigenous 
movements

Gottardi, F. 2020 0 96.449 59

Understanding the ways missing and 
murdered Indigenous women are 
framed and handled by social media 
users

Moeke-Pickering, 
T., Cote-Meek, S., 
Pegoraro, A. 

2018 0 95.535 46

Canada is #IdleNoMore: exploring 
dynamics of Indigenous political and 
civic protest in the Twitterverse

Raynauld, 
V., Richez, E., 
Boudreau Morris, 
K. 

2018 12 95.164 81

Digital survivance and Trickster 
humor: exploring visual and digital 
Indigenous epistemologies in the 
#NoDAPL movement

Hinzo, A.M., Clark, 
L.S. 

2019 3 95.004 29

Fuente: Scopus

De acuerdo al número de referencias hechas en cada artículo, tenemos que 
el promedio de todos los artículos juntos es de 47.37, el valor central es de 44.50 
y el valor más repetido es 31. Así también, 13 es cantidad mínima que un artículo 
ha referenciado documentos, y 95 el máximo. Cabe destacar que se halló entre 
los 52 artículos científicos solo uno que tiene como lengua original al castellano 
y es The digital attached in the indigenous youths: Between inequalities and local 
representations (Ramos-Mancilla, 2020), ingresado a Scopus este año.
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5. Discusión

Hasta la fecha, los interesados todavía no cuentan con una investigación 
documental que les sirva como referente o estado de arte en el que se apoyen para 
construir, rechazar y respaldar conclusiones respecto a temáticas relacionadas 
a la influencia de los indígenas y sobre lo indígena en los medios de comunicación 
social. La presente investigación es útil para la claridad en el establecimiento de 
qué es y qué no es “indígena” y cuál es la influencia que la etiqueta “indígena” 
va alcanzando en y a través de los nuevos medios, pues junto a la metodología 
del análisis bibliométrico, este trabajo también colabora objetivamente en el 
aspecto referencial y evolutivo de los “medios sociales indígenas” como agenda 
global (Ginsburg, 1993, 2016; Himpele, 2004), y en las perspectivas y aspiraciones 
de un mundo que mientras más converge mediáticamente es más multicultural.

La indigenous media y la misma cuestión “indígena” es un tópico progresista 
que se va liberando de populismos y otros sesgos. Esta investigación acude al 
análisis bibliométrico porque como metodología se desarrolla justamente, 
en este contexto, para superar esa y demás subjetividades (Ariza & Quevedo, 
2012; Wang & Ngai, 2020). Se entiende que hay un peligro en encasillar todo 
progresismo a ideales utópicos, en creer que toda acción y política progresista es 
mala, en unidireccionar al progresismo como populismos de izquierda y negar 
que emergen populismos de derecha (Biglieri, 2020; Brito, 2020). El objetivo 
de analizar la producción científica reunida en la base de datos Scopus sobre 
la cuestión “indígena” en y a través de los medios sociales, ayuda a superar la 
idea de que multiculturalismo es populismo, y sobre todo a entender que el 
multicultarismo es también transmediático.

Puesto que los nuevos medios son la gran interfaz de la era de la convergencia, 
de la nueva ecología mediática, a la que acuden más y más personas en el mundo 
de distintas culturas, el intercambio cultural allí es altamente considerable, y 
uno de los factores más fundamentales para la creación y recreación de mundos 
narrativos. La interculturalidad está, más ahora que nunca, marcada por la 
convivencia del ser humano con los medios de comunicación; la cultura digital 
es en esencia intercultural y tiene como “meta-medio” al Internet, que contacta 
personas y símbolos procedentes de diversos contextos socioculturales 
(Rodríguez-Izquierdo, 2015; Noguera-Vivo, 2016). Por tanto, la investigación 
documental sobre la participación de lo indígena en los nuevos medios es un 
trabajo que brinda luces en torno al impacto de la ecología de los medios en el 
mundo y en sus pobladores, indígenas y no indígenas.

6. Conclusiones

Si bien la documentación que se reúne en Scopus sobre lo indígena en medios 
sociales no es copiosa en número, sí goza de muy buena calidad (el promedio de 
percentil de prominencia es de 75.2), y ello gracias a los trabajos realizados por 
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científicos atentos al impacto sociopolítico de las campañas establecidas por los 
indígenas australianos que les permitieron acceder a espacios de influencia y 
de poder a través de los nuevo medios. El análisis bibliométrico indica que los 
10 primeros artículos científicos con el mayor percentil de prominencia fijado 
por Scopus superan el valor de 95; es decir que, según el análisis de las citas y 
visitas, la producción científica relacionada a lo indígena en medios sociales 
alcanza un nivel de interés mayor al 95%. Así también, se descubre que el interés 
de los investigadores por los tópicos que relacionan a los indígenas con la nueva 
ecología mediática ha crecido desde 2013 hasta la fecha (2020) de manera 
progresiva, pasando de 1 a 15 publicaciones por año sobre el tema.

Los datos ya sugieren implicancias interesantes del uso de los nuevos medios 
por los indígenas, y que estos se extienden más allá de lo social, pues alcanzan a 
su vez los campos de la salud, de lo psicológico, de la tecnología e ingeniería, las 
ciencias ambientales y demás terrenos y estudios científicos. Tal es el impacto 
de participación de lo indígena en los nuevos medios que el área de Negocios, 
Gestión y Contabilidad va sumando un 6,3% del total de los 70 documentos 
relacionados al tema. Asimismo, ya se comienza a extender producción 
científica al respecto desde las áreas de Ciencias Agrícolas y Biológicas, Ciencias 
de la Tierra y del Planeta, Economía, Econometría y Finanzas, y Enfermería, las 
que hacen juntas 3,6% de toda la documentación según área temática.

La documentación analizada devela la importancia de los medios de 
comunicación social en el desarrollo de las comunidades minoritarias, que 
perfilan una narrativa con identidad y en el caso indígena se trata de una 
narrativa con identidad indígena, que promueve elementos indígenas. Así, 
lo que acontece en Australia es el primer referente de ello, y luego Canadá. 
Por consiguiente, esta investigación bibliométrica concluye que la evidencia 
científica en Scopus sobre la influencia de lo indígena en y a través de los nuevos 
medios nos dice que hay una evolución positiva de este tema que radica en algo 
más que su visibilidad, puesto que va evolucionando también con respecto a su 
ubicuidad —la capacidad ciudadana de estar activa y creativamente presente en 
muchos lugares y espacios (Aparicio, 2013)—, y a su glocalidad —la capacidad 
de conectar lo que se habla de la vida local con lo que se habla a escala global 
(Garduño, 2016)—; esta es una manifestación de que en esta era convergente la 
cuestión indígena avanza del paternalismo hacía el empoderamiento.
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