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Presentación 

El plan de estudios de la carrera de Periodismo y Comunicación 

Colectiva contempla, entre sus áreas, la de Opción Vocacional que 

se cursa a partir del sexto semestre. Es entonces cuando los est~ 

diantes, de acuerdo a sus intereses, deben elegir una de las cuatro 

especialidades que se imparten: cine, prensa, radio y televisión. 

Cuando se me presentó el caso, opté por la de radio. Este d! 

seo nació desde el momento en que realicé un trabajo de investig! 

ci6n sobre Radio Educati6n para la materia de Desarrollo de los N! 

dios de Comunicación Colectiva; y, además, porque tiempo después 

presté mi servicio social en Radio Universidad Nacional Auton6ma 

de México. De esta manera, germin6 en mí la inquietud de penetrar 

en el conocimiento de la infraestructura radiofónica en México, 

pues dichos antecedentes me permitieron vislumbrar los diferentes 

tipos. de radiodifusoras que operan en nuestro país y que se dif! 

rencían entre sí por el contenido y la estructura de su program! 

ci6n, misma que determina su carácter comercial o cultural. 

Como es de todos conocido, la publicidad básicamente sostiene 

a la radio comercial, convirtiéndose en una fuerte agresión ideolQ 

gica para los receptores. A ésta se opone la radio cultural, que 

se caracteriza por la ausencia de anuncios publicitarios y por e~ 

tablecer una alternativa en cuanto al fomento de la cultura a tr! 

vés de la información, crítica, análisis y orientación dirigida 

al radioescucha; no obstante, sus receptores constituyen una rnin~ 

ría, ya que son tan sólo los habitantes de las grandes urbes, 
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quienes gozan de un cuadrante radiof6nico amplio. Sin embargo, p~ 

ra los grupos marginados, que representan la mayoría de un país 

subdesarrollado, no hay alternativa, pues únicamente reciben los 

mensajes de la radio comercial, convirtiéndose asi en víctimas de 

la carga ideol6gica de la que no pueden defenderse por carecer de 

los elementos necesarios para ello. 

En México uno de los grupos marginados y numerosos lo confor 

man las comunidades indígenas, quienes sufren una transformación 

paulatina en su estructura social y cultural, al darse procesos de 

cambio; tales como, la semiproletarizaci6n y la proletarizaci6n 

inherentes al crecimiento econ6mico del capitalismo, puesto que la 

evoluci6n de éste ha permitido a los medios de difusión adquirir 

una importancia trascendental, ya que se considera a la radio, la 

televisi6n, la prensa, el cine, etc., como una forma de transmisión 

cultural. 

Por lo anteriormente expuesto, me interesó sobremanera realizar 

una investigación sobre la radiodifusión dirigida a las comunidades 

indígenas, como uno de los factores que contribuyen a la transfor 

maci6n de sus culturas; tema que me serviría como trabajo de tesis. 

Después de haber echado un vistazo a la Ley Federal de Radio y 

Televisión en México, observé que entre los tipos de radio establ~ 

cidos, se localizan las escuelas radiofónicas que establecen un 

sistema de estaciones emisoras y receptoras especiales para los fi 

nes de extensión t6cnica, industrial, agrícola, de alfabetización 

y de orientación social. 
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Estas estaciones radiof6nicas se ubican principalmente en pobl~ 

cienes integradas por un considerable número de indígenas (México 

se caracteriza por ser plural en lo étnico, lo cultural y lo ideo 

lógico), con el propósito fundamental de facilitar su integración 

a la modernidad económica. Para ello, se ha recurrido a la educ! 

ci6n bilingüe y bicultural; es decir, se utilizan las lenguas ve! 

náculas como instrumento integrador y de "respeto" a la identidad 

cultural de los distintos grupos étnicos. 

Uno de los experimentos de esta naturaleza es Radio Mezquital, 

situada en el Estado de Hidalgo, que traduce parte de su program! 

ción al otomí; misma que seleccioné como muestra de este tipo de· 

estaciones radiofónicas para desarrollar mi tema de tesis. Además, 

XHD-FM y XEZG-AM, Radio Mezquital, es la única estación en el país 

que se "ha entregado" a manos extranjeras: la Fundaci6n Alemana 

Friedrich Ebert, organismo que en la mayoría de los países subd~ 

sarrollados ha tenido injerencia en este tipo de radiodifusión. 

De ahí que, planteado y justificado el problema de investig! 

ción, quedó el título de: Radio Mezquital, un caso particular de 

la radiodifusión mexicana. 

Para el presente trabajo de tesis, me ceñí en todo a los pr~ 

cedimientos metodológicos, técnicos, pedagógicos y científicos que 

se requieren para el trabajo de investigación. 

La tesis consta de cinco capítulos, conclusiones, ap6ndice y 

bibliografía. En el primer capítulo, se establece un ma~co de re 

ferencia sobre el objeto de estudio: la Comunidad del Valle del 
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Mezquital; su prop6sito es hacer que el lector tenga un panorama . . 
general del aspecto sociocultural de dicha agrupaci6n. 

En el segundo, se analizan los antecedentes hist6ricos de Ra

dio Mezquital durante su pTimera etapa. 

En el tercero, se hace un estudio de la segunda etapa de Ra

dio Mezquital, y se analiza la participaci6n de la Fundaci6n Alem! 

na Friedrich Ebert, el. Patrimonio Indfgenadel Valle del Mezquital 

y del Centro de Educnci6n para Adultos. 

En el capítulo cuarto se hace una sempblanza de experiencias 

similares, ocurridas en otros países y continentes, adem§s de las 

del territorio nacional, destacando el uso que hacen de las lenguas 

maternas en la tran~misi6n de sus programas. Lo que permite sefia

lar la particularidad de Radio Mezquital. 

El 6ltimo capitulo contempla una serie de consideraciones y 

recomendaciones para reforzar la apertura de espacios democdticos, 

populares y participativos en los procesos de comunicaci6n a trav~s 

de la radio. 

Por lo qu~ Tespecta al ap,ndice se ha incluido una breve cro

nologb sobre ~as diversas pollticas lingUlstica& que ha seguido 

nuestro pals con respecto al uso de las lenguas vern«culas. 

Para concluir, cabe seftalaT que este trabajo de tesis confor-
.1: 

ma tan s6lo un ensayo, pues se presenta con las libertades constit~ 

tivas del tipo de esos escritos; sin embargo, creo que de algunR 
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manera contribuye a ser punto de partida para ulteriores investi

gaciones. 

Ma. de Lourdes Rodríguez P~rez 
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I BOSQUEJO SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD DEL VALLE DEL MEZQUITAL 

1. Ubicaci6n y limites geográficos 

El Valle del Mezquital lo conforman un conjunto de valles pe-

quenos pertenecientes, en su mayor!a, a la Cuenca del Río Tula. E! 

tl situado en el centro del estado de Hidalgo; en la zona centro

sur de la Repdblica, a unos 150 kil6metros al norte de la Ciudad -

de Mdxico. Su extensi6~ de 8,800 lons~ equivale casi al 42 por cie!!, 

to de la superficie del estado. 

Geogr4ficamente limita al norte, con los municipios de Tlahui

lepa y Jacala¡ al sur, con Tolcayuca y el estado de MExico; al - -

oriente, con Meztitl6n, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico y 

Pachuca; y, al occidente, colinda con el estado de QuerEtaro.(1) 

Es en el Valle del Mezquital donde se concentra la mayor pobl~ 

ci6n otom!, aunque, en la actualidad, se encuentran diseminados a~ 

gunos grupos en varios estados de la RepGblica, 

Los otomles corresponden a la gran familia otoml-pame, grupo -

lingtt!stico cuyos componentes poseen historia y tradiciones cultu

rales altamente diversificadas. Hoy en dla, la familia comprende -

cinco grupos principales: I) Otomf ·Mazahua; II) Pame del norte¡ 

III) Pame del sur; IV) Matlalzinca·Ocuilteco; y, V) Chichimeca. La 

pertenencia de un individuo a determinado gTUpo depende del idioma 

----------·-----------------·-------------------------------------111 UA.t.Une.z A, , Ca.tlo4 !/ Canclbal C,, Bu.t>i..lz, Ex.pt.ota.c.i6tt !f dom.l
tt.lo tn it Mtzqu.ltal, p. 9, 



que conoce, lo que provoca problemas de interpretaci6n, ya que mu

chos ignoran culil era el idioma o dialecto de sus antepasados. 

Sobre la acepciGn .del thmino otom! no existe ninguna versi6n 

universalmente aceptada. Sin embargo, de acuerdo a algunas refere~ 

cins etimol6gicas, se mencionan las siguientes: 

1) Se trata de una palabra de origen azteca -otomitl- transfor 

mada despuGs por el español corriente en "otom!"¡ 

2) se derivar!a del azteca "otocac", aquel que camina, y - - -

"mi t1", flecha, lo que indica que los otom!es es un pueblo 

de cazadores que caminan siempre cargados de flechas¡ 

3) repetiría en su ra!z el nombre del antepasado m!tico de la 

raza, Oton u Otomi t1 ¡ 

4) encontrar!a su origen en el mismo idioma otom!, como fusil5n 

de los drminos sem!nticos "othlS", no poseer nada, y "mi", 

establecerse, dando lugar a un tErmino compues.to cuyo s ign!. 

ficado es "pueblo sin residencia", es decir nl5madas. 

\ 

Los otom!es en su realidad cotidiana, se llaman a sí mismos 

"nha nhu'' (de "nha", hablar, y "nhu" que es el Urmino que indica 

la gente otom!), o sea quienes hablan otom!. 

El otom! lo hablan actualmente alrededor de 300 mil personas¡ 

es decir, el 80 por ciento del total de los componentes de la fami 

lia Otom!-Pame, y una porci6n bastante considerable de los 500 mil 

· habitan tes del Valle. (2) 

( 21 Tll.an'o, Lu.lg.l. V.lda y Mag.la e.n un putblo o.tom.( del. Muqu.l.tctl.. 

pp. 50-51. 
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En esta zona se conjuntan una serie de condiciones f1sicas y 

climatol6gicas. Es un 4rea semides~rtica de cliMa templado, con -

una altitud que va de los 1,700 a los 2,300 metros sobre el nivel 

del mar, frecuentemente sus lluvias no alcazan los 300 miltmetros 

de precipitaci6n pluvial al a~o. Entre estas condiciones ftsicas -

se halla la mala calidad del suelo, aun en las superficies atendi

das por riego, que representan s6lo el seis por ciento de la exte~ 

si6n total del Valle; en consecuencia, el 94 por ciento restante -

se transforma en un eje problematizador, pues se calcula que a la 

fecha casi 500 mil individuos, dispersos en 1nlis .de 400 comunidades 

habitan el Valle del Mezquital. 

En las condiciones antes descritas, las posibilidades de desa

rrollo que brinda el medio natural a ese 94 por ciento de la pobl! 

ci6n se limitan, desde el punto de vista pdctico, al recurso ec2. 

n6mico arcaico; o sea, a la recolecci6n del cultivo que ofrece la , 

zona temporalera, ademAs del recurso del pastoreo de ganado menor, 

cabras y ovejas que no requieren forraje de mayor calidad. 

En contraste, siendo el agua elemento que determina las posib! 

lidades de vida de toda regi6n, las obras de riego son· las que ma

yor impacto causan en la transfornaci6n de algunas partes del Va-

lle, puesto que en los limitados espacios donde es posible la agr! 

cultura de riego, el trabajo adopta matices de moderna empresa - -

agraria. 

Como resultado'inmediato de las relaciones entre la pohlaci~n 

y el medio ambiente, encontramos que el grupo indfgena que habita 

el Valle del Mezquital recurre,, como Qnica alternativa de subsis·· 
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tencia, al peonaje en las zonas de riego y a algún otro tipo de -

trabajo dentro de la industria de la construcción; ocupaciones lo

cales que se ofrecen por muy poco tiempo. Paralelamente a estas as 
tividades, los nativos de la regi6n se dedican a ln cr!a de anima

les domEsticos: cerdos, gallinas y guajolotes, entre otros. 

Dadas las restringidas posibilidades de encontrar empleo remu

nerado que compence la estrechez de los recursos locales, una gran 

cantidad de personas se ven obligadas a abandonar sus predios para 

dirigirse a las lreas industriales m§s pr6ximas al Valle, donde se 

ocupan en labores que no requieren mis que la fuerza corporal y la 

prestaci6n de servicios domEsticos, 

Aunque las relaciones sociales del Valle del Mezquital se dis

tinguen por la separaci6n bastante objetiva de las clases sociales 

la propia sociedad indlgena, en su papel dependiente de la socie-

dad dominante, genera mecanismos internos de relaciones sociales 

basadas primordialmente en la cooperaci6n, donde,por lo general, -

raras veces interviene el dinero, a no ser aqu611as que en Gltima 

instancia han sido penetradas en casi todos sus aspectos por las -

prfcticas mercantiles, especialmente el intercambio de bienes y -

servicios que tienen su origen en la sociedad industrial. Dichas -

relaciones sociales que han sobrevivido en la actualidad, han ser

vido para contrarrestar la agresiva inserción de la racionalidad -

empresarial en las actividades productivas. 

La forma como se nos presentan los mecanismos de las relacio-

nes en la sociedad indígena :rara encararse al fen6meno antes des-

crito, se explica desde un cont~xto de divisi6n social del trabajo 
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donde las actividades estrictamente econ6micas tienen que resolver 

se en raz6n al monto de las necesidades que enfrenta la unidad fa

miliar para su subsistencia, ns entonces cuando se aprecian las t! 

reas artesanales, el pastoreo, la cría de aves de corral y otros -

animales dom6sticos, pero siempre con la característica del auto-

abasto, que distingue 11 tipo de producci6n de la sociedad irtdíge

na en comparaci5n con la que efectfia la sociedad empresarial. 

Z. Panorama hist6rico del pueblo otom! 

Debido a los pocos vestigios arqueol6gicos que penniten inves

tigar sobre su procedencia, el pueblo otom! se distingue por lo i!!, 

cierto de su origen. No obstante, el investigador Carrasco Pisana, 

en su libro Los Otom!es, sostiene que este grupo indígena siempre 

habit6 el altiplano. Ademfis, reconoce que los rudimentos m4s anti

guos de esta cultura se localizan precisamente en el Mezquital, y 

que tales elementos son "costefios"; es decir, existe cierta rela-

ci6n con las culturas del Golfo co010 la tepaneca, por ejemplo.(3) 

Es as! como, desde la ~poca de la conquista, vemos que la fam! 

lia otom! se presenta extendida a lo largo de una franja que atra

viesa todo el altiplano central de este a oeste, alcanzando las -

montaftas de la vertiente del atl4ntico, hasta los confines del ac

tual estado de Michoac4n. 

Los otom!es emigraron hacia el interior del Valle,debido, en-

tre otras causas, a la llegada de los chichimecas. Sin embargo, ª!!. 

131 1bldtm. pp. 21-33 
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tes de la presencia de los aztecas, fueron víctimas de la expan--

si6n de los tcpanecas de Azcapotzalco, lo que provoc6 la destruc-

ci6n del reino otomí de Xaltocan; motivo que los oblig6 a despla-· 

zarse hacia el norte <le ~leztitlan y al sur del estado de Tlaxcala, 

Distinguidos por ser pacíficos, los otomíes buscaron solucio-· 

nar la convivencia con los antiguos moradores de esas tierras me·

diante el pago de tributo¡ pese a ello, tuvieron que someterse por 

completo en algunas zonas como la de Texcoco. 

Los oto1des lograron cierta autonomía por algún tiempo, ya que 

la supremacía de Azcapotzalco fue sustituida por esa tribu de grau 

des y poderosos guerreros con quienes no pudieron enfrentarse¡ lo 

que trajo como consecuencia que los otomfes que habitaban el alti

plano cayeran tambi6n bajo la soberanía azteca. No así, los pobla

dores de las montaftas o los que se encontraban en Tlaxcala, pues -

ellos se encargaban de la defensa del te~ritorio azteca y, a cam-

bio de ello, no pagahan tributo. 

En diferentes momentos de la historia, los otorníes del Valle -

del Mezquital se caracterizaron por ser objeto de dominio de va--

rios pueblos¡ este sojuzgnmiento deterrnin6 su vida social y cultu

ral sin lograr un cambio tan radical, corno el que se inici6 con la 

conquista espafiola. 

Durante la conquista, debido a la constante represi6n de los -

aztecas sobre los pueblos que habitaban el altiplano, los otomíes 

vieron en los españoles su salvacidn y se convirtieron en la mejor 

ayuda para los conquistadores, aunque tambUn hubo quienes no sim-



patizaron con los extranjeros, pero que tampoco estaban con los -

antiguos ducfios. Ellos prefirieron huir y refugiarse en las monta

fias, 

Con el tiempo, los otornles llegaron a ser no s6lo los guardia

nes de los espaüoles, sino que los servían como intermediarios en

tre las tribus que Estos gobernaban; por otra parte, se convirtie

ron rfpidamente al catolicismo y hacfan labor "evangelizadora" con 

los pueblos que controlaban, facilitando conc esto, la ti dnica ta

rea de los frailes europeos. Asimismo, recibían un pago y reparto 

de alimentos a cambio de su sometimiento. Cabe selialar que, si --

bien estos beneficios se perciblan con irregularidad asombrosa, -

cuando llegaban a manos de los aborlgenes, htas eran las de los -

jefes indtgenas y no el pueblo que sufr!a constantemente reduccio

nes de sus tierras y las injusticias, cada vez ~ayores, de la encQ_ 

mienda. 

Esto no quiere decir que "hasta entonces los otomles, solos e!!_ 

tre todos los indios, hayan podido construirse una vida f4cil y S!_ 

rena junto a los espa!loles. No se libraron de la crueldad de la en, 

comienda ni de las molestias de una vida servil, Solamente algunas 

circunstancias favorecieron a los otomfes del Mezquital, principal 

mente: 

- la poca riqueza de la zona no despert6 demasiado el apetito 

de los encomendadores y por consiguiente no hubo rni¡raci6n -

importante de blancos; 

- la peligrosidad de los confines confirm6 tratarse de territ2, 

rio perif,rico y marginal; 
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- la escasa densidad de la poblaci6n en relaci6n a otras zonas 

permiti6 la posesi6n de terrenos, por parte de los indios, -

m's amplios que en otras regiones; 

- la capacidad para negociar con los chichimecas hizo a los -

otom!es casi indispensables, especialmente durante los si- -

glos XVI y XVII; 

- el naciente desarrollo de la actividad minera permiti6 la 

creaci6n de cierta economía de mercado", ( 4) 

A pesar de esto, el pueblo otom! result6 ser uno de los mfis -

afectados en la ~poca de la colonia, pues los españoles, no confor 

mes con haberlos despojado de sus tierras y mantenerlos en un ni-

vel de vida inferior al que estaban acostumbrados, los utili.zaron 

como mano de obra barata en labores forzadas como la extracci6n mt 
nera, aunque su trabajo.ya fue asalariado, siempre estuvo bastante 

devaluado, lo que trajo como consecuencia la explotaci6n del indl

gena por los espafioles. 

Por su parte, el grupo espafiol consideraba insuficiente su po

der, por lo que tuvo que basarse en la autoridad para legitimar la 

situaci6n prevaleciente, Esta legalizaci6n implicaba el control y 

manejo de las jurisdicciones tradicionales para influir con mayor 

efectividad y menor esfuerzo sobre la poblaci~n ind!gena. Los go-

bernadores negociaban directamente ~on los caciques indios, de tal 

suerte que el indt¡ena coman nunca tuvo una clara idea de la és- • 

tructura polltica del conquistador, ya que se le impidi6 actuar en 

(4) Ibldem. pp. 45-46 
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ese campo. 

"El t1nico medio de que el ind!gena pudo disponer para manifes

tar'· sus intereses y defenderlos fue la justicia, EL DERECHO INDIO, 

elaborado por los espafioles con el fin de preservar los recursos -

de subsistencia de la poblaci6n ind!gena, impidiendo la elimina- -

ci6n de la mano de obra disponible y del tributo correspondiente". 

(S) 

El elemento que justific6 la conquista y reforz6 la sujeci6n -

de los pueblos dominados fue la religi6n. "La iglesia tambUn fue 

un expropiador de los excedentes de producci6n creados por el ind!. 

gena en la medida en que adem4s de la utilizaci6n de la mano de -

obra, exigía obvenciones y fomentaba el sistema de cargos para la 

realizaci6n de festividades religiosas• 

"Desde los inicios de este incipiente capiltalismo colonial el 

indígena se vio limitado a lograr por sí mismo una autosuficiencia 

econ6mica, fue despojado de los medios de producci6n necesarios, y 

sobre todo del excedentes de producci6n que lograba con su trabajo 

y que pas6 a manos del grupo español. Estos conquistadores duefios 

de las mejores tierras y de las. minas mb productivas, se colocaron 

en la posici6n mls lucrativa del comercio y con mls posibilidades 

d·e acumulaci6n de capital en base a la apropiaci6n de la produc--

ci6n ind!gena, y por lo tanto se transformaron en la clase explot! 

dora y dominante de la sociedad coloniaV•, (6) 

--·---------------------------------------------------------------

(5) MMt.tntz y C4nabal. Op, C.lt., pp. 24-26 
(6 l Ib.ldem. p. 24 
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Los otom!es llevaron una vida medianamente soportable hasta --

1700, ~poca en la que nuevas exigencias de la creciente poblaci6n, 

tanto meztiza como criolla, los llevaron a ocupar regiones atln mAs 

!ridas que las que les habían servido de hAbitat. 

La otomt es una raza que, pese a los cambios y sucesos siempre 

en su contra, ha sab'ido luchar con el tlnico fin de salir adelante¡ 

aun en la actualidad, cuando sobrevivir se ha convertido en una l! 

bor de voluntad. 

3. Factores econ6micos y sociales de la poblaci6n 

"La actual est'l'uctura de las relaciones de las poblaciones in

dígenas con la sociedad son el producto subdesarrollado del desa-

rrollo capitalista y no, como se ha considerado cointínmente, produ_s 

to de la época anterior a la conquista, toda la sociedad indígena 

se transform6 al contacto con el desarrollo capitalista que conti

ntla determinando la forma y calidad de vida ind!gena. 

"··· la diferenciaci6n social en la sociedad prehisp4nica se -

basaba principalmente en la apropiaci6n por parte del grupo privi

legiado de los bienes de uso final que produc!an los pueblos trib~ 

tarios, apropiaci6n que ten!a como finalidad el consumo y no la -

acumulaci6n de capital".{7) 

En un principio, la tenencia de la tierra aseguraba al ind!ge

na una posicidn dentro de su sociedad, pero al inicio de la con- -

(7) Jbidtm. pp. 15-16, 
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quista, este aspecto adquiri6 otro matiz al ser aqu~lla utilizada 

como instrumento de dominio por parte de los espalioles, 

La noción de propiedad privada, con carácter de mercancía, se 

convirti6 en el elemento principal de la desigualdad social, La -

apropiaci6n de la tierra fue un proceso del que resultaron benefi

ciados algunos jerarcas indios (caciques), para quienes el concep

to de propiedad privada se asoci6 a la producci6n comercial y a la 

obtenci6n de lucro, a fin de lograr una constante acumulaci6n de -

capital. Para el indtgena esto tuvo un efecto contrario, en la me

dida en que la tierra s6lo representaba un medio de subsistencia y 

membrecta para su comunidad, 

Lo anterior confirma que la conquista deformó, ademls de las -

estwucturas sociales, todo tipo de valores en el indígena. Esto a 

su vez, trajo como consecuencia el que todo español que recib!a 

tierras en encomienda despojara al ind!gena de sus medios de sub-

sistencia para convertirlos en su propiedad. 

Situado en el Valle del Mezquital, el pueblo otomt no posee lo 

que se podrta llamar una base económico-social s6lida, Como en to

do grupo humano, su base social está representada por la familia. 

Por otro lado, los otom!es se caracterizan por ser poco sociables, 

pues aparte del centro de la poblaci6n donde se concentran la igl! 

sia, la escuela, el kiosco y la tienda; las chozas en que habitan 

se encuentran muy separadas unas de otras, singularidad que con- -

trasta con poblados que en su mayorta procuran vivir mh cercanos. 

Esto acarrea graves problemas en la obtenci6n de servicios como -

electricidad, construcción, agl.Ja potable y salubridad; motivos que 
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obligan a sus habitantes a caminnr varias horas para subsanar al&~ 

nas de sus necesidades mfis apremiantes. 

Apoyados en el cultivo de la tierra y en el alquiler de su ma

no de obra, los otom!es son como un milagro de supervivencia, da-

das las condiciones naturales en las que habitan. 

Como se mencion6 anteriormente, el Valle del r~zquital es una 

zona des€rtica, de suelo calcificado y pobre en materias org~nicas¡ 

en esas tierras s61o pueden cultivarse plantas cact4ceas como el -

maguey y el nopal, raz6n por la cual la agricultura no es tarea f! 
cil en e~ta regi6n. 

Si bien hay ocasiones en que llueve, €stas son remotas y mal -

distribuidas, por lo que C<lSi -la totalidad de las cosechas que se 

recogen son malas, tebido a ello, los otom!es recurren al alquiler 

de su fuerza de trabajo, la que e·s muy mal pagada a pesar de los -

awnentos que otorga la ley. 

SegGn informaci6n oficial (8), el Valle se divide en dos subr~ 

giones mis o menos delimitadas con·caracter!sticas muy propias y -

diferentes entre sí¡ una de ellas se ve socorrida por importantes 

sistemas de riego, factor deterMinante en el desarrollo econ6mico

social de esa !rea. La otra, se localiza en el norte del Valle y -

se distingue por ser semilrida, ya que dnicamente cuenta con sist~ 

.------------------------------------------------------------------,, l Sub~e.c~e.ta~ta de. A~e.ntam.le.nto~ Humano~ y Ob~a~ P4bl~ca.4, V.l~e.c 
c.l6n Ge.ne.~a.t de. Ce.nt~o~ de. Pobtac.l6n. Ptan mun.lc.lpat dt de.4a--= 
Molto u~banE..t_mun.lc.lp.lo de. hm.lqu.llpan, fllda.lgo, Ve.~~:t6n a.bit!_ 
v.lada.. pp. B-9. 
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ma de riego en cuatro municipios, favoreciendo a un m!nimo rorcen

taje de la poblaci6n, La escasez de riego limita la producci6n 

agropecuaria, dada la baja posibilidad de lluvias y la pobreza de 

los. suelos. 

La subregi6n irrigada cornprende los siguientes municipios: l.j.!!, 

cuba, Atitalaquia, Atotonilco Tula, Prancisco I. li!adc.ro, Mixquia-

huala, San Agusdn Tlaxiaca, San Salvador, Tepejl del nfo, Tepeti

t14n, Tetepango, Tezontepec, Tlaxcoapan y Tula. 

La subregi6n Arida agrupa los siguientes municipios: Actopan, 

Alfaj ayucan, El Arenal, Cardenal, Chapantongo, Chilcuautla, Huich!, 

pan, Ixmiquilpan, ?licoUs Flores, Nopal a, Santiago Ana ya, Tasqui - -

llo, Tecozautla y Zimapán. (Ver mapa del Valle del Mezquital). 

"En esta regi6n el desanollo~subuesarrollo ha tenido caracte

rfsticas propias; una de las principales es la carencia o existen

cia de las tierras de riego y de labor, ya que es una regi6n basa

da en la p~oducci6n de bienes alimenticios y artesanales cuyo sue

lo, clima y r6gimen de lluvias no son aptos, poi· s! solos, pare - -

proporcionar una adecuada producci6n agrfcola y comercial en deter 

minados municipios y ciudades, lo que favorece a unos cuantos sec

tores de la poblaci6n11. (9) 

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Secretaría de R~ 

cursos Hidr4ulicos (10), de las 822 mil hect4reas que forman el Va 

( 9) 
( 1 o l 

M41t.t.tne.z 1J Canab1tt, O~. C.lt., , p. 3 9 
V.l11.e.ccUn Ge.11e.11.ttt de.nvu.tlgacUn y VUaJtll.Otto de.t Pat11..lmo-
n.lo tnd.lge.na dc..t Va.tte. de.t Me.zqu..Ual. 1116011.me. anual l 1979). -
p. 28. . 
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MAPA DEL VALLE DEL MEZQUITAL 

Subreglón árida 

1. Actopan 
2. Alfajayucan 
3. El Arenal'· 
4. Car<Jonai 
6; Chapantongo 
6. Ch llcuau tia 
1. Hulchap1n 
e. lxmlqullpan 
9. Nlcolds Floras 

10. Nopala 
11. Santiago Anava 
12. Tasqulllo 
13. Tecozautla 
14. Zlmapdn 
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Subreglón Irrigada 

15. AJacuba 
16. Atltalaqula 
17, Atotonllco Tula 
18. Feo, I, Madero 
19, Mlxqulhuala 
20, San Agu111'n Tlaxlaca 
21. San Salvador 
22. Tepejl del A (o 
23, Tepetltlán 
24, Tetepango 
25. Tezontepec 
26, Tlnxcoapan 
27, Tula 



lle del Mezquital, s61o están irrigadas en un siete por ciento; la 

zona firida localizada al norte con 769 mil hect~reas se riega en -

un tres por ciento, mientras que la zona irrigada sutuada al sur, 

con 53 mil hectáreas, es regada casi en un 50 por ciento. Por otro 

lado, se calcula que del total de la zona temporalera sólo se apr~ 

vecha una tercera parte debido precisamente al r~gimen errático de 

lluvias. 

I.a p!'oducci6n agrtcola comercial mAs importante, as! como los 

centros de poblaci6n, se ubican en la subregi6n irrigada: Mixqui-

huala, Tula, San Salvador y Francisco I. Madero, en orden de impo!. 

tancia, Por la zona árida, los municipios que mayormente aportan a 

la agricultura son: Huichapan, Ixmiquilpan y Actopan. 

La ganadería en e.l Hezquital no reviste tanta importancia como 

el pastoreo sobre todo porque el ganado menor, cabras y borregos, 

es el ~nico que ha logrado establecer un equilibrio ecológico en -

una región con caracter!sticas geológicas y climnto16gicas tan es· 

peciales. 

El apoyo que representa la cría y venta de este ganado menor, 

incluyendo aves, cerdos y el tallado de fibras duras, es un compl! 

mento importante para el ingreso familiar en la zona, adem§s de •• 

convertirse en un dispósitivo de ahorro bastante peculiar, al que 

se recurre en a1tima instancia para poder· salvar Epocas en las que 

la sequ!a agudiza la situación o en ocasiones en las que hay nece· 

sidad de efectuar gastos fuera de lo normal: inscripciones escola

res, mEdicos, bautismos, festividades religiosas, bodas, etc. 
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El ingreso faruilar también se ve reforzado Mediante el peonaje, 

llegando incluso a preponderar esta alternativa en detrimento de -

la agricultura, puesto que muchas personas prefieren trabajar como 

peones que hacerlo en su propia parcela, por ~l contrario, los ca~ 

pesinos que s! traba;an su tierra, lo hacen en forma precaria, 

pues los espacios laborables no permiten otra disyuntiva; general

mente alquilan la maquinaria para poder producir lo que m4s adela~ 

te tendrán que vender a intermediarios que "les compran barato pa.

ra vender caro", lo que trae como resultado que los pequeños pro-

pietarios caigan en manos de prestamistas y que el rendimiento de 

su tierra jam4s sea suficiente para el sustento familiar. 

Es ir6nico que un porcentaje bastante considerable de la pobl! 

ci6n del Valle del Hezqui tal sean campesinos dedicados a la agri- -

cultura, siendo bfsicos los cultivos del ma!z, frijol, jitomate, -

avena, alfalfa, chile y tomate. Sin embargo, el campesino del Va-

lle se enfrenta a los problemas de todo el campo en el pds. Por -

una parte, el minifundismo muy marcado; y, por otra, una concentr!_ 

ci6n de tierras en poqu!simas manos. 

En lo que toca al lrea territoral donde es posible la agricul

tura de riego conviene destacar las formas que adopta la tenencia 

de la tierra: comunal, ejidal y pequena propiedad. Desde un punto 

de vista formal, ~sta ser!a la caractertstica que domina en estas 

lreas, pero en la realidad, las nuevas formas de control de la tie 

rra han devenido en el denominado·neolatifundismo. 

''··· a pesar de ser una zona rica, las mismas relaciones de~

producci6n capitalista no permiten la properidad de todos sus habi 
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tantes; por naturaleza se han polarizado las clases sociales: por 

una parte va surgiendo una clase empresarial agraria, que ha lo~

grado convertirse en agricultores capitalistas eficientes con una 

fuerza econ6micn cada vez mayor. Por otra parte, hay un procnso -

acelerado de prolctnrizaci6n del campesinado por la imposibilidad 

de repartir más tierra y por el acaparamiento que han hecho de --

ellas J.OS capitalistas "" (11) 
; 
I 
1 

A. Estructura de poder y ~lases sociales 
' i 
' 

Segan Roger Bartra, la ~structura de poder, en tgrminos metod~ 

16 gl cos , es 1.. foTina en que j la el ase dominan te se organl za para - -

controlar la econom1a, la ~ol1tica y la administraci6n. De esto se 
! 

desprende que en nuestro P.a1s esta compleja red de relaciones so--
1 

cioecon6micas, que englobin nl partido en el poder, a las guberna-

turas de los estados, a lts caciques regionales y a los prestden-

tes municipales, se exti~nda tanto a plleblos y comunidades como a 
' 1 

los centros nacionales d~ poder politico~ 
I 
1 
! 

tn el Mgxico rural,Íla estructura de poder se organiza sobre -

cuatro pilares fundamentales de control: el de les me¿ios de pro-

ducci6n o distribuci6n¡ el de los medios poUticos y represivos, -
1 

el de los medios o ca 1les de influencia social y, por Oltimo, el 

de los medios de comu icaci15n o tninitaci6n administrativa. 

lln el Valle del M zquital, el domin:i.o de los medios de produc-

1 

--------------------- ------------------··------------------------
Cac.tqu.l~mo 1J pode.li. poUt.l.c.o e.n e.t Hlx.lc.o -1111 Ba~t~a, e.t. 

IULJtal, p, 132, 
4 • 
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ción se concentra eu manos de la burguesía agraria (el sector pre

ponderante de la zona), comercial e industrial, quienes a trav6s -

de complejos mecanismos de explotación capitalista se apropian del 

excedente de trabajo generado por otros grupos sociales. En este -

caso, el mismo car~cter árido del Valle determina tanto la impor-

tancia cualitativa como cuantitativa de las diversas clases y gru

pos sociales; al respecto Boege y Calvo los clasifican de la si· -

guicnte forma: (12) 

a) Agricultores capitalistas 

I:sta agrupación es la mlis poderosa de la comunidad y a ella - -

pertenecen los propietarios de tierras con una extensión que reba

sa las 70 hectbeas, quienes conforman el 1.6 por ciento de lapo

blaci6n, pero que acaparan la mayor porci6n de tierra cultivable, 

Resulta. curioso que algunos de estos agricultores ni siquiera 

son habitan tes del mismo Valle¡ sin embargo, los procesos de pro- -

duccitln en su rancho estln altamente tecnificados y el producto es 

vendido en su totalidad al Distrito Federal. 

Por su parte, los agricultores capitalista que pertenecen a la 

comunidad tienen propiedades de alrededor de las 18 hectáreas y 

cultivan bhicamente alfalfa y ji toma.te que venden a los forraj is· 

tas de la regi6n y a compradores del D.F. A este grupo se le defi· 

ne corno agricultores capitalistas medios, tanto por la amplitud de 

sus terrenos, la cuant!a de sus ganancias, como por la falta de ~-

(12) Boe.ge. 1J Calvo. "E.&.tJtuc..tu>i.a poUt-lca. !J cla.&u .soc.lalu e.n una. 
comun.ldad de.t Va.tte. de.I.. /.le.zqu.lta.l". Cac.lqu.l.&mo 9 pode.>i. poU.t..f.. 
co e.n e.l Uh.leo 1r.u.1ta.l, pp. 132-146, --- . 
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control sobre la distribución final de los productos, 

Debido a que la explotación de su tierra est§ mecanizada, me-

diante el uso de tractores e implementos modernos, contratan mano 

de ohra asalariada, aunque la mayoría en forma eventual puesto que 

as! lo requieren sus cultivos; muy rara vez el pago por el trabajo 

es en especie, y en este caso los regadores son la excepción, pues 

su pago consiste en el 10 por ciento del producto de la siembra, 

Otro aspecto que distingue a estos agricultores capitallstas, 

es que frecuentemflnte invierten en la produccHSn el crl!di to banca

rio que obtienen con cierta facilidad, gracias a su solvencia eco

nómica que les sirve de garant!a. 

h) Campesinos 

I.a clase campesina se distingue de la burgues!a y del proleta

riado por pertenecer a un modo de producción mercantil simple. El 
1 campesinado lo conforman el 60.1 por ciento de las personas que P2 

seen tierras y el 51 .7 por ciento de la población económicamente -

activa de la comunidad. 

De acuerdo a la cantidad de tierras que poseen, ya sea cono 

propiedad o en arrendamiento, los campesinos se dividen en tres 

grupos o estratos: 

ler, estrato. Campesinos acomodados 

Pertenecen a este estrato los que tienen un promedio do ocho a 

diez hectdreas, Ellos combinan el trabajo familiar con la eventual 

mano de obra asalariada: sus cultivos se destinan casi en su tota

lidad al mercado, reservando parte de su parcela de ma!z para su -
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consumo. Alguno5 de ellos son propietarios de implementos necesa-• 

rios para ~l trabajo <le la tierra, pero otros los tienen que alqui

lar. 

Los pertenecientes a este grupo, al producir más para la venta, 

debido a la mecanización, al riego, etc., elevan y reinvierten sus 

ganancias, desarrollando porco a poco una agricultura de tipo capi

talista. 

En t~Tminos politicos tienen influoncia en tanto que defienden 

o apoyan los intereses dominantes y logran el control de una parte 

importante de la poblaci6n. 

2o. estrato. Campesinos medios 

~qui se agrupan a los campesinos que son dueños de tres a sie

te hect6reas. Sus siembras mtís frecuentes son matz y frijol, aun-

que generalmente rentan sus tierras para el cultivo de productos -

comerciales (alfalfa, jitomate, trigo, etc.) porque de esta manera 

reciben m~s dinero. Como no poseen maquinaria propia, ellos mismos 

y sus familiares se ocupan del trabajo de la parcela¡ a veces dan 

en aparceria sus tierras: en este caso ellos aportan la tierra y -

el trabajo¡ y la otra parte, la maquinaria y el cr~dito. Asimismo, 

como no son sujetos de cr~dito en los bancos, recurren a prestami~ 

tas agricultores, quienes cobran el inter~s en especie, con parte 

de la cosecha. 

3er. estrato. Campesinos pobres 

Estos campesinos disfrutan de menos de tres hecttreas. Consti

tuyen el 53.20 por ciento de la poblaci6n que posee tierras, De --

20 



ellos un 39 por. dento tambitin tral>aj a como jornalero, ocupnci6n -

que tiene mayor importancia para los ingresos familiares. Se dedi

can dos o tres dras a trabajar su tierra, los demás al jornal¡ sjn 

embargo, en t~rminos poHticos e ideol6gicos, se comportan más co

mo campesinos que como obreros y siguen aferrándose a su tierra. 

Por lo regular rentan su tierra; y, cuando de manera eventual 

la usan, lo hacen adoptando formas de trabajo coriiunal, como la ay!:!_ 

da mutua, 

c) Jornaleros 

Los jornaleros representan más del SO por ciento de la pobla·

ci6n econ6micamente activa, cuyos ingresos provienen de la venta -

de su fuerza de trabajo. Reciben un salario que apenas alcanza el 

SO por ciento del estipulado por ley en la regi6n, seglin la deman

da de fuerza de trabajo; pero aun cuando ~sta se eleve, el salario 

no sube mucho, ya que anualmente llegan a la zona miles de jornale 

ros de otros lugares, sobre todo para el corte de jitomate. 

Otros jornaleros salen temporalmente del ~rea a buscar trabajo 

en diferentes estados o en el Distrito Federal¡ casi siempre son -

los jóvenes que aan no esdn casados. 

De ninguna manera debe pensarse que el grupo de jornaleros sin 

tierras, al contrario de los semiproletarios, tiene una conciencia 

obrera; en ocasiones adoptan posiciones propias del campesinado. -

Ante la esperanza de volver a una situación campesina, el proleta· 

rindo rural lucha por la tierra, la pequeña propiedad y demandas -

que implicarhn un proceso de "cam~esinizaci6n"¡ no obstante, las 
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condiciones objetivas hacen que el proletariado sin tierra pierda 

poco a poco la esperanza de adqu~rjr o recuperar las tierras que -

le fueron arrebatadas y se Aleja de las luchas de tipo campesino, 

de las que es objeto de efectiva manipulaci6n. 

d) Otros grupos 

1) J,os grupos ccon6micos del co111ercio y los servicios son poco 

trascendentes en la comunidad y est~n supeditados a la agricultu--

ra. 

2) Por a1timo, un grupo que va tomando importancia paralela al 

desarrollo de la comunidad es el de profesionistas y maestros rur! 

les que, aunque num6ricamente son pocos, políticamente tienen ya -

un peso considerable que aumenta cada vez mfis. 

En las zonas rurales el control de los medios de decisi6n polf 

tica y de represi6n del aparato estatal, o el poder pol!tico, estfi 

representado por los presidentes municipales, los organismos pabli 

cos, el partido oficial (PRI), el ejh·ci to, los congresos guberna

mentales, los caciques, el sistema judicial, etc. 

El poder social (que con frecuencia se confunde con el poder -

polttico) lo obtienen ciertas personas sobre la base de su popula

ridad y/o liderazgo en amplios sectores de la poblaci6n. Se trata 

del dominio que tiene un dirigente en virtud de que gana la repre

sentaci6n de uno o varios grupos sociales. 

Por 111 timo, el poder mh i.mportante es• el burocr4tico que re- -

cae en los individuos que ejercen el control de la administraci6n 
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pCihlica dentro de las oficinas guhernametales (Secretada de lía- - -

cienda, oficinas de los juzgados regionales, etc,). Aqu! se concen 

tran todos los que controlan el poder pol!tico regional: presiden

tes munlcipales, diputados locales, dirigentes del PRI, directivos 

de las asociaciones econ6micas (de ganaderos, de pequeños propiet! 

rios, de forraj is tas, etc.), caciques, e.u ras, altos funcionarios -

de organismos pGblicos, La mayor parte de estas personas pertene-

cen: al Club de Leones, Movimiento Familiar Cristiano, Cdmara de -

Comercio y Asociaci6n de Padres de Familia. Cabe señalar que este 

grupo dominante se compone b4sicamente por la burgues!a regional. 

Esta clasificaci6n, Roger Bartra la explica como una estructu

ra de mediaci6n: "Tanto la necesidad poHtica de las:clases poder2_ 

sas de apoyarse en las masas rurales como la tradición fuertemente 

enraizada de part.icipaci6n en el poder por parte de las masas cam

pesinas, han creado lo que denominamos estructura de rnediaci6n ••• 

(pero) la participaci6n objetiva de las capas populares se ha ---

transformado en un sistema burocratizado que capta en cierta medi· 

da el apoyo, forzado o espont!neo, de las clases despose!das y ma

nipula este poder en funci6n de las necesidades de las clases en -

el poder "· (13) 

En los treintas, la participaci6n de las masas campesinas en -

el poder se evidenci6 en el apoyo que brindaron a las medidas de -

la reforma agraria promovidas por la fracci6n populista de la bur· 

guesía. rste sost~n se daba a trav~s de lideres populares que a su 

(13) Ba.Jt.t!ta, n. Op. C.lt. p. 139. , 
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vez eran intermediarios entre los campesinos y el poder central.-

Generalmente, dichos lideres se convertian en cndques y pnrticip~ 

Lan cono figuras claves dentro de la cst1·uct11ra de mediación. Ac-

tualmente estos caciques se han anquilosado Pn la ncdida en que se 

desarrolla la tecnologia agraria y en que la nueva clase cmpresa-

rial necesita de otras formas de gobierno mas acordes con sus in te 

reses. 

lloy en <lfa, en el Valle del Mezquital se ha optado por alean-

zar una representaci6n poHtjca y la defensa de los jntereses agr!1_ 

rios renovando la estructura de mediación y separando el control -

polttico del económico. [structura que permita que los intereses -

capitalistas sean defendidos pol!ticamente por las organizaciones 

oficiales, por funcionarios de carrera -que son maestros rurales -

en su mayor!a-, y con ello obtener mayor eficacia y poder económi

co para los empresarios capitalistas. 

B. Problemática del Valle del Mezquital 

De lo antes expuesto, es obvia la pluralidad de problemas a -

los que se enfrenta la población del Mezquital, fundamentalmente a 

los limitados recursos naturales que posee la región, por lo que -

no puede absorber toda la fuerza de trabajo que se genera por sim

ple reproducción bio16gica, convirti6ndose en "exportadora de po-

blaci6n": peones ngrlcolas y emplea<las dom~sticas que se desplazan 

a otros centros de trabajo. 

Gracias a la proximidad geogr~fica de Quer6taro, el Distrito -

Federal, el Estado de li~xico y en menor proporción los lugares dea 
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tro del mismo Valle, esta expulsión de "mano de obra barata", lo-

gra ocuparse hasta donde sus limitada~ capacidades se lo permiten, 

aunque rnra vez son bien pagados debido a que cada dla hay mayor -

oferta y menos demanda de trabajadores con esas caracterfsticas. -

Adernfis, un buen porcentaje de los emigrantes del Valle, se despla

zan indocumentados al sur de los Estados Unidos, donde se emplean 

eventualmente. 

Antaño, una importante fuente de trabajo y de ingresos fue la 

minería de plata y plomo, pero ya se agotaron los yacimientos anti 

guos y los nuevos no se han estudiado¡ por lo que la minería ha de 

jado de ser un recurso para la zona. 

Por su parte, el 'rea industrial, con sus fábricas de cemento, 

no pro¡>orciona esperanza alguna de poder captar los enormes exce-

dentes de poblaci6n no calificada, campesina, artesanal o minera -

que crece anualmente a ritmo acelerado. 

Las artesanfas ancestrales, que podrían constituirse en una 

fuente de trabajo, están en franca vra de desaparici6n debido a la 

falta de mercados, a la deficiente t~cnica y a la carencia de mat! 

rias primas. 

Otra cuesti6n problem~tica se presenta con la imprecisi6n de • 

las divisiones políticas territoriales, por lo que brotan serios -

conflictos referentes a la tenencia de la tierra, 

Asimismo, parte de la poblaci6n del Valle del Mezquital sufre 

la~ consecuencias que trae consigo el Rfo Tula, ya qun su caudal · 

se nutre principalmente de las aguns negras de la Ciudad de H~xico 
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lo que lo convierte en un gran foco <le contaminación¡ por tanto, en 

diversns ocasiones tales aguas se mezclan con las naturales de la -

región, lo que origina enfermedades en sus habitan tes y afecciones 

en los productos agrícolas. 

Un factor mts que determina la estructura dual de explotados y 

explotadores es la ignorancia entre los .. otomíes, pues aunque su mar. 

co social tradicional esté condicionado a desaparecer ante la brus

ca irrupción de una sociedad de consumo, el sistema educativo no -

responde a las necesidades de esta cultura; consideran a la alfabe

tización como un rito con el que conviene cumplir, y no un instru-

mento que pueda mejorar su situación, puesto que su marco cultural 

no les da oportunidad para ejercer lo aprendido, tanto es as!, que 

un buen nfü1ero de analfabetas en la comunidad son mayores de 15 - - -

aííos. 

El comercio también es un rotundo agente problematizador con su 

aspecto mercantil moderno, de productos superfluos vendidos a pre-

ios de agio a una sociedad muy distinta. Ante esto, resulta con--

rastante el mercado indígena o tianguis en el que se ofrecen los -

roductos internos del Valle, mismos que compran los intermediarios 

ara, a su vez, venderlos en la Ciudad de MExico; de esta manera, -

os productores mfis fuertes de la región establecen una red comer-

ial bien definida que alcanza su mayor auge en épocas de cosecha. 

En la ciudad de Ixmiquilpan, metrópoli de la zona norte del Va

le, se ha establecido un importante tianguis semanal controlado -

or algunos grupos de comer~iantes de la ciudad o do las zonas ale

aftas, en este mercado so distiijguen las siguientes operaciones co-
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mercialos: 

a) Intercambio (el indigena adquiere liienes de consumo que no pro

produce). 

b) La concentraci6n (reúne l~ producci6n regionnl: la jarcia, los 

distintos tipos de artesnnias, ganado menor y sus derivados). 

e) La di~tribuci6n (los productos de la jarcia y la artcsanla son 

llevados por intermediarios a centros de consumo fuera del Mez

quital, entro los que destaca principalmente la Ciudad de M~xi

co). 

\l) La monopolizaci6n (productos regionales que acaparan los inter

mediarios foráneos para llevarlos a otros centros metr6polis o 

a la capital del pa!s, donde su valor es mayor). 

El mercado se basa en la producci6n indigena; y sobre ellos p~ 

sa el gravamen que les produce la densa red de intermediarios y el 

aspecto parasitario de la economia del mercado que se basa en su -

trabajo devaluado, Es muy significativo que los productos indus--

trializados tengan un mayor valor que los productos que ofrece el 

poblador del Mezquital. 

A lo anteTior puede agregarse que dicho tianguis estl regido -

poT normas comerciales de la sociedad nacional que entTan en con-

flicto con los indios y que son empleadas como instrumentos de do

minio, tales cor.lo la lengua espaliola, el idioma comercial y legal, 

as! como el sistema de pesas y medidas -poco utilizado por el ind! 

gena- y, finalmente, el desconocimiento de las leyes y mecanismos 

que regulan los precios. 

Alrededor de este mercado giran otros subsidiarios que cumplen 
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varias funciones, como la venta de mercancías que por diferentes · 

razones fueron desechadas por el mercado principal y la compra de 

productos de consumo que no provoca gastos en transporte, 

Ambos mercados, curiosamente entrelazados, conforman una rela· 

ci6n de intercambios en detrimento acelerado y completo de la eco· 

nom!a popular, 

4. Ixmiquilpan centro de los servicios oficiales destinados 

al Valle del Me:z.quital 

En atenci6n a la problem~tica descrita anteriormente, el Esta· 

do durante el r!gimen de Ruiz Cortines, decidi6 crear el Patrimo·· 

nio Ind!gena del Valle del Hezquital, organismo al que dota de pr! 

;supuesto y le otorga el derecho de coordinar la intervenci6n de · • 

\Otras instituciones públicas, cuyas actividades espec!ficas resul· 

¡tan formalmente estrat6ficas para solucionar las agudas dificulta· 
., 
,des a que se enfrentan los babi tan tes ind!genas del Valle, 

El municipio de Ixmiquilpan, cabecera principal del Mezquital, 

~e localiza en la regi6n central del estado de Hidalgo, tiene una 
) 

xtensi6n de 537 Jem2, y para el afio de 1980 alcanza una poblaci6m 

·e casi 60 mil habitantes. Cuenta con servicios de educación prim! 

:1a, secundaria, preparatoria y tEcnica; de salud, a travEs de una 

.nidad MEdica, un Centro de Salud y un Hospital; en lo referente· 

'1 abasto, el municipio dispone de un mercado, bodegas y la aten-· 

'i6n de la Compafi{a Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

En lo concerniente a servicios pGblicos, las Secretarias de la 

forma Agraria, de Recursos Hidrfiulicos, de Desarrollo Urbano y • 
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Ecolog[a, de Comunicaciones y Transportes y ln Comisión Federal de 

Electricidntl han coadyuvado a su urbanización con la construcci6n 

de obras hidráulicas, de caminos de mano tle obra, los prograr.1as de 

deslinde y regularización de la tenencia de la tierra, asr corno la 

instalación del servicio de energía electrica y el establecimiento 

de transporte urbano, tel6fono y una estación de radio. (14) 

La introducción de estas prestaciones coincide con el desarro

llo de una econom!a capitalista, lo que origina tarabi6n el atraso 

y miseria de las grandes mayorías, entre las que sobresale el gru

po otomL 

La cultura otomí difiere mucho de la cultura raodcrna, en ella 

los nexos de persona a persona pesan mucho más que los valores de! 

personalizantes de la técnica. El otomí toma muy en cuenta la vir

tud de una solidaridad tradjcional en la que no existe el esp[ritu 

mercantil, no se puede concretar el valor d~l dinero; los contro-

les formales no existen, y aquellos de hecho no son políticos ni -

econ6micos; el concepto del tiempo no se mide por el reloj, sino -

por los ciclos de la noche y el día, de las estaciones y de las P! 

riodicidades lunares, y es influido ta~bi6n por acontecimientos r! 

tuales desprendidos de una serie de creencias en cosas sagradas y 

de cultos a lo natural. 

Si bien las formas de vida otom! tier..dnn a transformarse, ".,. 

la participaci6n en la producci6n no es el Gnico factor del camliio 

( 14) SubHe1te.ta1r.ta de A.-\ entam.le11.tofi llwnanofi !J Oblr.af. Pt!liU.co.4, 'O.l- -
1r.eccl6n Genelr.o.L de Centlr.o.-\ de PobLaci6n. Op. CLt., pp. 4-6. 
1 Et .subuyado e.4 nuutJi.o): 
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dol indio, aunque s! el básico y, por otra purte, el camino de los 

can~ios estructurales es el <le la lucha de clases y por ~l transi

ta el indio desde que emprende la dcstribalizaci6n para sumarse al 

proletariado estricto'' (15); de ah! que la presencia de una cultu~ 

ra diferente y antag6nica acelera su <lesaparici6n, 

(75) Poza~, Rlca~do y Poza~, ¡aabe.l H. de.. Lo~ lndlo¿ e.n ta¿ cta-
lli.E. ala.tu de. Mlxlco. p • . 17 8. 
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I I. ANT[CEDiiNTTIS l1ISTORICOS DE RADIO MEZQUITAL 

1. Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, fue precisamente 

b~jo el mandato del presidente P.uiz Cortines cuando se tomaron ca! 

tas en el asunto otoru!; y, por decreto presidencial, se cre6 el 31 

de diciembre de 1952, el Patrimonio Indígena del Valle del Mezqui

tal (PIVM). 

nn aquel entonces los objetivos que se plante6 el PIVM, como -

organismo descentralizado del gobierno, y que aún en ln actualidad 

esdn vigentes son: i111pulsar el desarrollo integral de los núcleos 

indlgenas otomles asentados en el territorio geopol!tico denomina

do Valle del Mezquital, lo que conlleva la necesidad previa o si-

niult§nea de cambios de una mentalidad tradicionalista, est§tica y 

carente de esp1ritu de innovaci6n e iniciativa, por otra que cons

truya una actitud de partici.paci6n y coadyuve al aprovechamiento -

racional y positivo de las obras de infraestructura que realiza es 

ta Instituci6n por si misma o en coordinaci6n con otras instituci~ 

nes Jel sector público¡ por ejemplo: en la agricultura, en la pro

moci6n de actividades econ6micas, en la educaci6n y castellaniza-

ci6n funcional, en la salud pública y en la introducci6n de servi

cios públicos, tanto rurales como urbanos. 

La cabeza principal de esto patronato, quien recihe el nombre 

de Vocal Ejecutivo del Patrimonio Indlgena del Valle del Mezquital 

y Hunsteca Hidalguense .CPIVM y HH), es nombrado directamente por • 

el presidente de la República, quien fungirá, obviamente, como re· 
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presentante del gobierno federal, Para ello, los candidatos a ocu

par el puesto deben tener experiencia en el manejo de dependencias 

nacionales y una trayectoria política. 

Durante sus inicios, este organismo descentralizado dependió -

directamente de la Presidencia de la nepGblica; posteriormente, P! 

s6 a formar parte de la Coordinación r.eneral del Plan Nacional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR). En la actualidad, 

est§ supeditado, aunque con vida jurídica propia, al gobierno del 

Estado de Hidalgo. 

El PIVM se ha abocado a diversas tareas, entre las que destaca 

la asesor!a jurídica para el trámite de los problemas relativos a 

la tenencia de la tierra¡ la construcción de pequefias obras de --

irrigación; la experimentaci6n de nuevos cultivos, la plantación, 

cuidado y aprovechamiento de árboles frutales; la reforestación; -

la difusi6n de nuevas tecnologías¡ la introducci6n y mejoramiento 

gen6tico de las especies animales; la comercialización de los pro

ductos regionales¡ y, a las funciones que llevan a cabo en coordi

nación con las dependencias federales. 

2. XHD-FM Radio Escuela 1963-1973 (Primera. Etapa) 

tlna vez que el Patrimonio Ind!gena del Valle del Mezquital en

tró en vigor, se vio en la necesidad de contar con un medio de co

municaci6n; con objeto, en primer lugar, de dar a conocer al pGbli 

co sus funciones; en segundo, de complementar la educación sistem! 

tica o formal que se ven!a impartiendo en las escuelas primarias -

del Valle, as! como reforzar los programas de castellanizaci6n¡ y, 
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por ende, fortalecer las labores de los maestros rurales y de los 

promotores bilingües comisionados ror la Secretarla do Educaci6n -

Pública para trabajar en la zona, 

De esta forma, después de once ailos de ir ¡nadurando dicho pro

yecto y luego de haber realizado todos los trámites correspondien

tes, el.23 de agosto de 1963, la Secretarla de Comunicaciones y 

Obras Públicas otorgó al PI,~f la concesión para la transmisi6n, 

const.rucci6n, instalación y operación de una Radiotransmisora de -

Frecuencia lfodulada (FM). 

El permiso para translili tir en FM se confi ri6 Ucilmente, pues 

dicha frecuencia se rescató de un particular radioaficionado. En • 

este sentido, hay que tener en cueuta que por la velocidad con que 

viaja la onda y sus características de propagaci6n cuenta con una 

cobertura limitada¡ y, por lo mismo, las estaciones de radiodifu-

si6n en FM requieren de menor potencia que las de AM, De tal suer· 

te que la frecuencia que se le proporcionó al PI\~!, en ese enton-

ces era id6nea, puesto que Gnicamente se requería mantener comuni· 

cación con los habitantes de la región. 

Fue así como, de acuerdo con los objetivos planteados, la con

cesión quedó registrada· ante la Dirección General de Telecomunic!. 

dones como Radio-Escuela ,bajo las siglas XHD-FM, operando en. los 

96.S Hhz y con una potencia de 1000 watts. No obstante, debido a -

las condiciones climatol6gicas, la programación de la radiodifuso

ra se torn6 dispersa, o sea sin conservar una continuidad adecuada, 

Durante los primeros tres anos de operación de la radiodifuso-
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ra, el PIVM trató de cumplir con las metas que se había propuesto; 

sin embargo, esto no pudo sostenerse por mucho tiempo debido a di

ferentes factores, talas como: 

1 . Carencia de profesionales que estuvieran nl frente de la e~ 

taci6n. 

2. Bajo presupuesto, 

3. La poca captaci6n de auditorio, ya que en esa época los ªP! 

ratos receptores carecían del equipo necesario para recibir 

la Frecuencia Modulada. 

4. Las condiciones climatol6gicas que, en ocasiones, impedían 

una buena transmisi6n. 

Dichos factores llevaron al traste a la emisora y poco a poco 

6sta se convirti6 tan s6lo en una repetidora m's de música y mens! 

jes comerciales, permaneciendo en tales condiciones hasta 1973, 

afio en que se inicia la reestructuración de la radiodifusora. 
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III. XHii-FM Y XP.ZG·AH RADIO MEZQUITAL 1973-1976 (SEr.UNDA BTAPA) 

.". manera de introducción. es conveniente seiía.lar que el prese!!_ 

te capitulo constituye una experiencia particular en el desarrollo 

de los procesos de comunicación popular a trav~s de la radio, ca-

paz de mostrar la potencialidad del medio en la apertura de espa·

cios democráticos y participativos. l'.l caso de Radio Mezquital, d!:!, 

rantc este período, fue más alll de la simple recepción y an6lisis 

de su programación, pues involucró a los sujetos receptores en la 

fase de produccjón directa de sus propios mensajes. 

Lo anterior es dificil de creer, sin embargo cuando la aton--

ción social se aleja de los interses manipuladores, es posible CO!!, 

vertir esos medios en instrumentos que promueven procedimientos do 

intercambio discursivos para la organización y movilización popu--

lar. (1) 

1, Acuerdo de colaboración entre la Fundación Alemana Friedrich 

Ebert y el Patrimonio Ind1'.gena del Valle del Mezquital. 

El inicio de esta segund• etapa se da a partir de 1973 con la 

reestructuración del sector radiofónico del Patrimonio Indígena 

del Valle del l.'ezquital (PIVM). A mi juicio, considero que hubo 

dos factores determinantes que originaron este intento de comunic! 

ción con la comunidad ind1'.cena del Valle del i~zquital. Por un la-

111 fnclna~ Vela4de, 04lando. "Radio Mezqu1tat po4lbLlLdadt~ dt co 
munlcacldn popuLa4". Comunlcacl6n y cultu4a 18, La comunica--= 
c.lcfo mau:va e.n e.l~e!!:OC.U o potU.lco la.tl.noameJt..lcano. p. Z6 
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do, la firma <lel ncuerdo <le colahornci6n entre la Fundaci6n Alema

na Priedrich Ebert y el Patrimonio. Este compromiso oLedeci6 a la 

política del go1ierno del presidente Luis Echeverria Alvarez 

(1970-1976), en el sentido de realizar convenios de apoyo cultural 

de los paises desarrollatlos con los llamados del tercer mundo; y, 

por el otro, el Vocal Ejecutivo del l'I\'?-l y 111;, representado, en ton 

ces, por el licenciado Maurilio t!uíioz Basilio, quien siempre ·se - -

distinguió por su dedicación profesional hacia las comunjdades in

d,ígf.nas. 

Con relación a este segundo factor, la designación de este al

to funcionario, se constituyó en un elemento trascendental para la 

concretización de esta exper]encia radiofónica, ya que su profe--

sión de antropólogo le facilitó el conocimiento de los problewas -

que aquejan a la comunidad ·ind!gena del Valle. A la vez, su expe- -

riencia pol!tica lo habilitó para lograr una abstracción de la re~ 

lidad; factores que le permitieron tomar las decisiones pertinen-

tes para cumplir as! con una verdadera funci6n social. 

La Fundación AleMana, en el desempefio de operaciones que le -

asignaba el convenio de colaboración cultural, emprendi6 sus acti

vidades en los rubros de "Educaci<ln de Adultos y los medios de co

municación masiva y su papel en la integra~ión de las comunidades 

ind!genas" y "Teleducación para adultos", trabajos que re ali z6 con 

la participación de la Secretarf.a de F,ducación PCihlica {dic.1971); 

Acci6n Toleducativa Extraescolar Nacional,A.C.(ATENAC) (sep,1972); 

y, finalmente el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital -- .. 
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(1973-1981). (2) 

Y es precisamente con el establecimiento de la Friedrich [bert 

en el Valle del Mezquital (18 de enero de 1973), cuando se produce, 

parcialniente, la particularidad de Radio Mezquital¡ y, dada su - - -

trascendencia, tanto por la importancia de la declaraciones, como 

por las obligaciones bilaterales, a continuaci6n, se juzg6 perti-

nente reproducir en su totalidad el Acuerdo de Colaboraci6n entre 

la Fundaci6n y el Patrimonio:* 

(2) fondac.Un f/f..le.d11..lc.h fbe.Jt.t, fdu.c.ac..Un V me.d.lo~ de. comu.n.lc.a.c..ldn 
mu.lva··. (doc.ume.ntoJ. de. .tJtttbct)o 1. p, • 

• f.l o!t.lglnat de. ute. Ac.uudo ~u.e p.11.0 po.11.c..(onado poJt e..t. VIL. Ca..1r..t.0J. 
Lope.ztte.Jta. Mtnde.z, d.l.uc.to1r. de. Pad.lo Mezq11.l.ta:.t du.Mnte. ua. lpo
ca.. 
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ACUERVO Vf COLABORACION VE UN PPOORAMA INTECRAL vr VES~RROLLO RE-

GIONAL PARI EVUCACION VE APU/.TOS f.ll CL t1ALLE VEL ~tEZQ.LJITAL, QUE CÉ. 

l.EBRAll P(lR UNA PITffE LA FU/JVlCH'N "FRHVRICI/ f.BERT", V[ U RCPllBLI_ 

CA FEVERAL VE ALEPANIA A T~AVES VE SU VIRECTO~ VE ~ELACIONES INTER 

NACIONALES EL C. SIEGFRIEV BANGERT Y Pl'~ LA OT~A El PATRIMONIO 1N

V1GENA VEL VALLE VEL MEZQUITAL, RfPRESENTAVO PO~ SU VOCAL EJECUTI

VO EL C. ANTROP. l!Al!RILIO l.WNOZ B~SILIO, QIJIENES PARA /.tAYOR CLARI

VAV EN LO Sl~CF.SIVO SE VEN01.11NARl.N "FWIVACION" Y "PATRWON10" RES-

PECTIVAMENTE, EL CUAL LO or~~OAN AL TEN~R VE LAS SIGUIENTES VECLA

RACI<'.'NES Y CLAUSUU.S: ------------------------· -------------------

-- ----·-- --·-----··-----0ECLARAC10NES---------------------------

!lNICA.- La Funda.e.Un 1J Pa.tJúmon.lo han c.onve.n.ldo e.11 pl(.ogJt.ama.Jt. y - -

a.pUc.a.11. .f.a. e.c!uca.c.i.6n de. a.du.Uoii a .t1r.avl.J de. rne.d.lo4 de. c.omu.n.le.ac.l6n 

m«4.lvo4 l.te.a.tJto gu..Uiot, 1tad.lo, c.ltt<?. y te.le.v.l4.l611), 6Mmnndo un ce.t: 

.tl(.O de. pJr.odu.cc..l6n de. rna.teJt..la.t e.duc.at.lvo o.u.d.lov.l6ua..f. y l.Ct Cdp«.e.lta.

c.l6n de. upe.c.lal . .l.li.ta.Ji e.n e.duc.a.cUn de. adultoJ y me.dJ.oJi de. c.omun.lc.a. 

c..l6n rna.4.lva, como pJr.oye.c.to piloto de.l de..tia.JtJr.ol.lo inte91r.al e.ducat.l

vc de. u.du.f..t.04 e.n et llall.e. de.l !.fe.zqul.ta.t.. Amlio4 0Jr.ganúmo.ti .ti.lgu.e.11 -

de.clM<ULdo: Q.ue. un p!t.ogl(.ama .l11te.g1t.al de. de.UMoUo Jt.tg.lonal, de..tit.l 

nado a e.te.va.\ el n.lve.t de. vida de. lo.ti hab.lta.nte.4 de. la zona, que.da 

incompleto, e .lnclu4o pu<?.de cau..tial(. e.6ecto4 contJr.apJtodu.c.e.nte.6 4.l no 

4e.. a.poya. e.n una p1t.e.u.la e.ducac..l6n de. la pobtac.l6n pa.Jr.a pl(.e.paJr.aJr.ta. a. 

lo.ti c11mb.lo4 qu.<?. tl(.ae. con.a.lgo u.te pJt.OgJt.a.ma de. dUa.Jt.Jr.t'U.o; que la. -

e..acue.la. no puede. .tie/L la an.lca. e.ncal(.gada de. e.4ta p1r.e.pa1r.ac..l6n ya que 

lo4 cambio.\ a co1r.to y me.d.lano plazo 4 011 l(.tat.lza.doii b4.ti.lcame.n.te. poli. 

la poblac..ldn adulta; que e.4 nece4111t..lo 4.f.4te.ma.t.lza1r. y c.001t.d.lna.Jr. ta. 
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e.duc.ac.l6n e.~.t1c.a.e.1i c.ola.Jt, d.llt..lg.lda. p)(.e.6 e1c.e.n.te.me.11.te a o.dul:toli, y e..e.a

bo11.a11. loJi pJLog.11.ama.i. ade.c.ua.doJi, c.01i60Ji.me. a. .taJi p11.i.0Jt.ldade.1i de. ta. -

P.e.gi.6n, u.t.l.Uumdo loli 111étodo1i y p11.oc.e.d.lm.le.n.t0Ji m6:1i avanzado!. de. -

la. educ.ac..l6n.-------------------------------·----------------------

---------- t1.litC1 . .!. .taJi a.1;.te.l!.1..Me.Ji Ve.c.la1ta.c.-ionc..!. .• la& pa.11..te.Ji c.onv.le. .. 

ne.11 en e.ele.bita}[. el· p)(.e.Hn.te. Ac.u.e.11.d' al. :te1i011. de la!i s.{gu..le.n.te..!.: ---

------- ·-----··· --------CLAUShl~S----------------------------·· 

OBL1G~CIOMES BILATERALES. ---·- --·------------ -

1. - Re.un.i.Jt J e.va.tu.al!. la docttme.n.tac.i.61t ex.U.tente. .a obJ!.e. lnvu.t.i.ga.c..l~

nu an.tJr.opol69.lc.a.1i, 1ioc..i.o-e.c.on6rn.lctt.a, de.mooJr.6:6.lc.a.a, e.du.c.a.t.lvu 

1J otJr.a..6, c.omp.t.e.me.nUndota !J /o u.c.:tuoLl.dndol.a.. 

11. - Etttbo1ta.Jr., con6oJr.me. a. lali pJr.1.011.lda.de.1i de. la. zona, l.o.6 p11.o!Jlt.a- -

mnli 1.nlc..la.le.li de. la Edu.ca.c..l6n de. Adu.l.to~. 

TJI. - E áe.c.tua.11. cttJr./ioli .lnte.n.6.lvoli 1J HmútC111..lo1i .aoblt.<!. e.du.c.ac..l6n de. -

adulto.a e.n loli Ji.l9u.ie.ntu n.lve.t.u: P.11.omo.tol!e..6 b.U..lttgu.u, di.ve.~ 

lio& U.poli de. d.i.11.1.ge.n:tu de •. l.tt c.orr.un.lda.d, Mae.1i.t11.01i, Vi.Jr.e.c.t0.11.e.1i 

e Tn1ipe.c..t01r.u e.ac.a.ta1t.u. Pa.1ta. e.Uo u. bu1ic.ad ta c.ol.abOJtac.Un 

d& u pe.c.lttUHM de. l.44 S e.c.11.e.tM.ta.6 de. f.Ua.do que. pa.11..tl.c..lpan -

e.n lo.6 pJtogJl.ama.6 de.t rat1t.imon.lo Jnd.lge.na de.l. Valle. de.t /.!e.:zqui.

tat, aA.t c.omo de. ot1r.1u In1i.t.ltuc.1.onu O~.le.lalu y T'ILJ.va.dM. 

IV.- Re.al.l:zdA c.u~.60~ e.le.me.ntale..6 de. c.apdc.ltac..l6n tlcn.lca, pa.Aa e.l 

pe.Alional de ba1ie. que. apt.lcaA4 loli p1c.091Ldma~. 

V. - Se. e..taboAaJl.4 ma.te.Jtl.al d.f.d4c.t.lc.o a.ud.i.ovú ua.t ptT.lta te.a.tM 9u.l11ol, 
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11.ndJ0 1 c.lne. !f :t.e.Le.ula.l6n, que. 6e. uti.llza11.5 e.n p1[og11.a.ma6 eape.c{ 

61.co.& en <'.apal'iot !f otomt.. P11.ov.l.6.lonaLme.nte. et Pa.tumon-lo o~he

ce.11.6. un lugall. pn}[a tte.vahae. a e.abo toa cu11.aoa de. c.apac.1.:t.acl6n, 

u.na 06lc.lna pct11.a lali a.c.t.luldade.li a.dmútla:t.11.a.t.lva.~ de..t. pe.uonal 

U.en.le.o de. ta. fun.da.c.l6 n, ttna .S e.Me..t.tt11..i.a., M.t como .tnmUln .t1r.e..a 

P11.omo:t.011.U. y e.qu.lpo de. 06.i.cbta ne.ce.attJr..lo pa.u e.l de.6a.h.ll.oUo de. 

a ua a.c.t.(.vldadu. 

VI. - Con !ali e.xpe.11..le.nc..la.1. adqu.i.Jr.1.da.1. e.1t .tu a.c.:t..lvldadu a.nte.11.lohu, 

el Pa:t.Jr.i.mon.lo y .t.a. Fundocl.6n c.11.e.ad1t u1i Ce.n.t.\,o de. P11.oduc.c.i61t -

de. Htt.te.11.útl Educa.Uva .~u.d.lov.lauat paM la. 11.adi.o, c..lne. y te..te.v.J:.. 

a.l6n, capac..lta.r.do a lo!. e.1.pe.c..lal.lata1. y :t.~c.n.lc.01. 11.e.ape.ctl.voa y 

c.onti.nuall.4 la ~0Jr.111ac..l611 del pe.1!..&onttl que. .lnte.Jtv.le.ne. en lo. 11.e.a

l.lzac.1.6n y apl.lcac..l6n de. loa pll.ogJta.maa. 

VII. - El Pa:t.11.i.mon.lo !nd.tge.na de..t Valle de.t lfazqu.i.tal !J l.a Fu.nda--

c..l6n F11..le.d11..lc.li Ebe.11..t pond1tifn a d.i.6 poa.lc.l.6n de. 1 nat.ltuc..lonu d! 

d.lc.odaa a. ta Educ.ac.i.6n de. Adu.t:t.oli, con 6.i.ne1. no luc.11.a:t.1.voa (C~ 

múUn ~Jac.lonat de. Ra.dlodl6u..a.l6n, Vb1.e.c.c..l6n Oe.ne.Jtat de. Educ.a-

c..l6n Aud.lov.lau.a.t. y !'.(.vulgac.i.6n de. l4 S.E.P., Ina.t.ltuto l!ac.lo-

nal 11tdl.ge.n.l6:t.a ••• ) loa ma..te.11 . .la.le.a p11.odu.c..ldo.i. e.n e.H Ce.ti.tJto, -

me.dl.o.n.te. e.t u.ta.b.t.e.c..lmlw.to de. loa 11.upe.c..tlvo.a Conve.n.loa. 

V111. - Pat.11.J.mon..lo tJ Funda.c.l.6n a 6.ln de. tog.u11. loa obje..t..lvoa de. e.1.

.tP.. pJtogJr.ama ae. obl..lgan a. apo.ir.tD.Jr. ta.a 1.u.mu ae.iia.l.a.cJM e.n e.t 

Plan de. Co~.to que. ~e. adjunta., e.t cu.al pa11.a lo.i. e.6e.c.to4 le.ga.le.4 

4e. .te.nd11.4 poJt 11.~p11.oducldo l.lte.11.nlme.nte. e.n €.i.ta. 

IX. - Cuando e.l p11.og1ta.ma Ha ttatoau6.lcún.te., de. c.omttn <tcue.11.do Pa.t1t.l 
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mon.i.o IJ Fundac.l.6~ (.6 uj e..t6.ndo.6 e. a la.6 L e.ye..6 Me.x.lca na.6 1 , que.da.1r..ctn 

e.n pode11. del Pat11..i.mon.i.o .todo.6 i.o.6 b.le.ne.6 que con.6t.i.tuye.n e..f.. -

pll.Ogll.ama. 

OBLJOACJONES VfL PATR.HIOIJ12-I.!.J.VIGFNA VEL VALLE VfL HEZQ.LJITA.b_ 

l. - Le.gal.i.zall. an.te. la.6 Au.to11..ldade.6 lle.x.i.cana.6, e.t .t..ta.tu.6 o cal.ldad 

m.lg11.a.to11..la de. lo.6 cola.bo1r.ada11.e..s de ta. Fundac.Un F1.e.d11..lc./1 Ebe.11..t. 

2. - Hac.e.11. .to.t. :t.11.ifm.lte.6 nece.u11..lo.t., pall.a ta e.xe.nc.l6n ele. .i.mpue.Uo.t. -

de.l e.qu.i.po tJ n1a.te.ll..i.al edu.c.a.t.lvo .t11.a.t.clo del e.xt11.anj e.11.0, de.t.t.ln~ 

do al plr.0911.ama ma..te.11..la de. e..t..te. Acu.e.11.do, 

3. - Pa11.t..lc.lpac..l6n Ucnlca y di.d1fot.lca e.n t.o.6 cu/f..t.o.6 y H .. m.lna/f..lo.6. 

4.- Pa11..t.lc.lpac.l6n 6.lnanc.le.11.a, e.n me.no.Ir. p11.opo11.c.l6n en la 6a.6e. .ln..l-

c.lat que. a.ume.n.ta11.ct p11.0911.u.lvame.nt.e. c.01t6011.me. avanc.e. e.l p11.091tal'la. 

5. - Pone.11. a d.l1ipo1i.lc..l61t .6U..6 .ln.t...tatac..lone..6, mo..te.11..lal y e.qu.lpoli, --

pa.11.a loli cu.1t.60.6 y 1ie.m.lna1t.lo.6. 

6. - Paga1t a .t.uli colaba1tada1te..6 que. pa11..U.c.lpe.n en l.o.6 p11.0g1tama.6 ante. 

1t.lo1tme.n.te. c.l..tadoli. 

7. - Apa1ttac.l6n .U.en.lea y 6.l.nanc.le./f.a e.n la c.ou.t11.u.cc.l6n del. c.".n.tlto 

de. p1toduc.c.l6n de. mate.1t.lal e.du.c.a.t.lvo aud.lov.i..6u.at, y 601tmac.l.6n -

de.l pe.1t¿onal, 

OBLIGACIONES VE LA FUNVACION FRIEVRICff EBEnT. 

J,- A.6e.lio1tam.le.nto tlcnlco y d.ld«c..tlco ne.c.e..t.aJr..i.o en loli c.UJr..6oli y li~ 

m.lnaJr..lo.6 .6ob1te. e.du.cac..l6n de. adul.toli. 
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2. - Pa.1tt.lc..lpa.c..l6n 6.ltu:utc..le.1ta., en ma.yOJt f'lr.opoi'l.c.i.6n e.n la. 60-H .ln.l- • 

c..la.l, que. d..l1im.lnu.i.lt6. pMglte.t...lvame.n.te. Mttóo.1r.nie.. a.va.ne.e. et p.1r.og11.~ 

mn. 

4. - P.1r.opo1r.c..lona.1r. ma..te..lr..ldl d.l.d~c..t.l.c.o y ti.en.le.o y, c.on6Mme. 11 to1i Ir.!:_ 

que.1r..lm.le.nto1i de.l p1r.og.1r.a.mtt, ptt.1r.t.lc.lpa.1r. .ttc.n.lc.a. y 6.lna.11.c..le.1r.ame.n

.te. tn ltt c.011.4.t11.uc.c..l6n d~t Ce.11..tll.O de. Ph.Oducc..l6n de. Ma..te.11..la.t Ed!!_ 

c.a.t.lvo Aud.lov.lliua.t y capCJ.c..lt11c..l6n. de.t pe..u 011.a.l, e. út4ta.ta.c..l6n 

de.t e.qu.lpo 11.e.ipe.c..t.lvo.• 

La Fundación Alemana f.riedrich Ebert, es un organismo que a ni 

vel internacional se ha dedicado a la investigaci6n y estudio de -

los medios de comunicaci6n (radio, teatro guifiol, televisi6n, cine, 

audiovisuales, etc.) empleados, principalmente, en apoyo a la edu· 

caci6n de adultos y la alfabetizaci6n de las comunidades indígenas 

en los países subdesarrollados (Sudamérica, Centroa~érica, el con· 

tinente Africano, en fin, en aquellas naciones que enfrentan el -

problema del multilingUismo, así como la existencia de grupos indl 

genas). Su intervención siempre se realiza a manera de apoyo y as~ 

soda en la organizaci6n de seminarios y la publicaci6n de traba· -

jos desarrollados en esta materia; así como también en la adminis

tración de los medios de comunicación utilizados para sus fines, 

• 

Es práctica común que este organismo, en el cumplimiento de --

PllM nue..&tJto ob je.to de. a.n~t.l.6.l.6 1r.e.1i ut.ta .lmpJi.U c..lnd.lb.t.e. .lit.te.- - -
Jt.11.umpi.11. hcu.ttt ttqu! la. 11.e.p1toduc.c..i.611 .total del Ac.ue.1r.do, palta con 
t.lnua11.to c.on la. .l11..6.tau1r.ac..l6n de.l Ce.nt1r.o de.. F.duc.ad.l6n de. Adut- ':' 
.to.6 1 CEVA), ..tema. que. c.011.11.upottde. at 1>.lgu.le.11.te.. pu1ito del e..6que.
ma de. t11.11ba.jo. 
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sus objetivos, se instale por un largo per1odo en las regiones a -

las que brinda su "ayuda". Es obvio afirmar que su intervenci611 es 

demasiado fácil, pues como se indica en el Acuerdo, cuenta con el 

apoyo oficial. 

SegGn el Acuerdo, al entrar en ejercicio la Fundaci6n, tomarla 

a su cargo la marcha de la estaci6n de radio que venia operando b!, 

jo las directrices del Patrimonio, y que en ese entonces atravesa

ba por una etapa tlif1cil (como ya se mencionó en el capitulo ante

rior). La Fundaci6n se dispuso, como primordial objetivo, lograr 

la optimizaci6n del Onico medio de comunicaci6n social existente -

en la regi6n, XHD-FM Radio Mezquital; para ello, don6 doscientos -

cincuenta aparatos en frecuencia modulada a grupos indígenas orga

nizados. El control directo de cada uno de estos aparatos se puso 

en manos de los notables de esas poblaciones: maestros, presiden-· 

tes municipales, jueces y comisionados ejidales. 

A finales de 1973, el Patrimonio y la Fundaci6n iniciaron con

juntamente la aplicación de un Plan Maestro con el ánimo de que 6! 

te medio de comunicaci6n fuese congruente con los propósitos y me· 

tas que toda radiodifusora de carácter educativo y formativo está 

obligada a cumplir. Dicho plan se realizó en base a los fundamen-

tos, objetivos y criterios de acci6n que se describen a continua-

ci6n: 

Vt to4 Fundamtnto4: 

1. La radiodifusi6n del Patrimonio contari con la participa--

ci6n activa de los nativos del Valle, no sólo en el recibimie!!_ 

to de la programaci6n a trav6s de los aparatos radiof6nicos, ~ 
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entregados previamente a las comunidades del Valle por la Fri~ 

drich Tibert, sino en la producción y elaboraci6n de programas 

autóctonos otorní-espafiol, cuyos protagonistas y voces nazcan -

del propio pueblo. 

2. Se aumentarán y/o adaptarán los tiempos de transmisi6n de -

la naciente Radio Mezquital, limiU.ndose a la Frecuencia Modu

lada, mientras no sea posible contar con la de Amplitud Modul! 

da, que permita sintonizar a esta estaci6n en cualquier apara

to receptor de banda normal, 

3. Se creari y/o mejorará la programación en las categorías i~ 

formativas, formativas y de entretenimiento, dando absoluta 

preferencia a los hechos, eventos y aconteceres locales que 

afecten a los habitantes de la regi6n. 

En cuanto a las categorías educativas, culturales, infantiles, 

musicales e institucionales, deberSn contener datos que refuercen 

el arte y la cultura de la poblaci6n otom!, permiti4ndole su inte

graci6n como grupo social. 

4. Se producirán modalidades radiof6nicas que la radiotransmi· 

si6n convencional no contempla, como: 

a) grabaci6n directa en las comunidades del Valle; 

b) promoci6n y asesorta de los Foros Radiales y Grupos de -

Oyentes que se forman entre el campesinado del Mezquital¡ 

e) bGsqueda de una retToalimentaci6n que permita conocer -

las necesidades, anhelos y exigencias del público radio· 

escucha, y que sirva de guia en las mejoras de la progr! 
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ci6n; 

d) control y mantenimiento de los aparatos receptores entr~ 

gados a casi doscientos grupos de oyentes organizados. 

Ve lo4 Obje:tlvo4: 

En lo referente al carácter educativo y formativo de esta ra-

diotransmisora, las metas a alcanzar son el apoyo a la educaci6n -

sistemática y a la educaci6n de adultos. 

La primera está dirigida a los alumnos de las escuelas prima·

rias del Valle; y, la segunda, como su nombre lo indica, se ofrece 

preferentemente a los adultos, maestros rurales y promotores cultu 

rales bilingUes que dependen directamente de la Coordinaci6n Educa 

tiva del propio Patrimonio. 

Para reforzar a la educaci6n sistemAtica se cont6 con la part!. 

cipaci6n de otros organismos como son: 

- La SEP que, a trav's de Radio-Educaci6n, proporcion6 la scr

rie "Radio-Primaria", como ayuda al libro de texto Gnico, P!. 

ralos grados 5° y 6°. Este programa facilit6 la docencia a 

los maestros rurales y promotores, en funci6n de la Reforma 

Educativa. 

- Otro enlace, fue con la Direcci6n General de Educaci6n Audi~ 

visual del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 

para la transmisi6n de la serie "Alrededor de la m6sica", 

que ensetla a los escolares la apreciaci6n musical. 

- Tambi'n la Subdirecci6n de Educaci6n Extraescolar en el me--
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dio Indígena, transmiti6 sus programas en lengua materna, 

para reforzar la castellanizaci6n y alfabetizaci6n. 

En cuanto a la educaci6n y formaci6n de adultos, el Acuerdo de 

Colaboraci6n suscrito entre la Fundaci6n Alemana y el Patrimonio, 

cobraron importancia para la propia producci6n de programas, con-

forme a los siguientes objetivos: 

- informar de todo tipo de actividades realizadas por parte -

del Patrimonio; 

- apoyar de audio a cursos y encuentros celebrados en el Valle 

asf como a los grupos de oyentes y foros radiales; 

- colaborar en las campaiías de desarrollo integral, emprendi·

das en la regi6n por los Departamentos del PIVM y los dife·· 

rentes organismos oficiales (Secretaría de Salubridad y Asi! 

tencia, Comisi6n Nacional de Fruticultura, Secretaria de Re

cursos HidrAulicos, etc.), 

Ve to~ CJúteJúo~ de Accl6n: 

• como un primer paso, lograr devolver y fortalecer el habla -

del pueblo otomí en la lucha por contrarrestar los procesos 

de aculturaci6n que conllevan a la pronta desaparici6n de -

una cultura tradicional; 

- promover una concientizaci6n de adultos, para desarrollar en 

ellos la capacidad de informaci6n, reflexi6n y participaci6n 

en la vida econ6mica, social y política de su regi6n, estado 

o país. 
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Lo anterior constituy6 la fase inicial de un cambio total en -

la programación de Radio Mezquital, que cristalizó en enero de 

1974, con el reacondicionamiento, reconstrucci6n, mejoramiento y -

mantenimiento de las instalaciones de transmisión. 

Las labores emprendidas a esa fecha observaban los siguientes 

adelantos: 
0 Distribuci6n semanaria de la pro¡ramaci6n impresa, a las es

cuelas primarias, a trav~s de la repartici6n de SO mil desa

yunos que llegaban a los municipios del Valle, por parte del 

Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia (INPI), que -

con los cambios de sexenio pas6 a ser Instituto Mexicano de 

Asistencia a la Nifiez (IMAN) y que actualmente conocemos co

mo DIF, Desarrollo Integral de la Familia. 

0 Incremento de informaci6n local, mediante la transmisi6n de 

cuatro noticieros al dta, dos de ellos traducidos al otomt. 

0 Diversificaci6n y aumento de las series program4ticas, cons1 

dorando los h&bitos y costumbres del campesino, de tal mane

ra que se ¡arantice auditorio radioescucha y serle de utili

dad. 

• Promoci6n de ¡rupos que cooperen en la soluci6n de problemas 

que afectaban a sus comunidades, 

• Instalaci6n de antena$ especiales en 40 de los muniéipios 

mls alejados e incomunicados por su situaci6n ¡eo¡rlfica, C!!, 

ya poblaci6n es fundamentalmente ind{¡enas monolingües, 
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ºEntrega en posesi6n común de los aparatos receptores de alta 

potencia, a aquellas comunidades que no contaban aún con ra· 

dios de esta indole. 

2, Participaci6n del Centro de Educaci6n para Adultos (CEDA) 

en la programaci6n de Radio Mezquital. 

La organizaci6n del Centro de Educaci6n para Adultos (CEDA), 

y la construcci6n de sus oficinas a fines de 1974, otorg6 cierta 

autonom!a al personal de la Friedrich Ebert, pues la dirección de 

dicho Centro qued6 en sus manos; no obstante que el Acuerdo de co· 

laboraci6n se1ialaba que el control del CEDA deb!a ser compartido • 

con el personal del PIVM.* 

Cabe recordar que la edificaci6n del CEDA se facilit6 debido a 

la coyuntura política en materia educativa por la que atravesaba • 

el pais; es decir, al impulso especifico que se le dio a los Sist! 

mas de Enseñanza Abierta para la Educaci6n de Adultos, como resul· 

tado de esfuerzos encaminados a resolver el problema de los analf! 

betas marginados de los sistemas escolarizados. 

• Co n.tlnlia la a.9 un da paltte. de.t Acue.11.do, donde. 4e. Hiíat« e.¿te. a¿ -
pe.eta. 
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'PERSONAL, ORGANJZACION Y FUNCIONAMIENTO. 

El Cent4o de Educac.l6n pa.ta AduLt.o4 t4t411.4 .lnte~.tado po~ un Vf 

.tecto~ Gene.tal, cuyo nomb.\amlento .\ecae.t« en tl Vocal Ejeeut.lvo -

del Pat~onio Indtgena det Valle del Mtzqu.ltat, un V~eeto.\ Ejec~ 

~vo, que 4t.\4 nomb.tado po~ ta Fundac.l6n; un Coo~cU.nado.\ 11 A4e4o.\ 

Ttcnleo que 4e.\4n nomb.\ado4 de mutuo acue.\do po.t lo4 do4 V.l.Jtecto-

.\t4 Gene.tate' a.tlf..lba mtnc.ionado4, ade.m4A et Pe~onat Ttcnlco 11 Ad

m.lnUt.taUvo que uqu.l"an 41l4 acUvldadu. 

La O.t9an.lzac.i6n y et Func.ionamltnto, 4t 4uje.ta.\4 al Reglamento, 

que p.tev.l4111ente 'º.\muten La.\ p~e,. 

AmbaA pa.tte4 t4t4n con6o.\me4 que et p.\Utntt Acu"do 4t 4ometa 

a ap.\obac.l4n y autoJf..lzac.l6n tn 'ª caAo de L44 Autolf..ldadt4 Mex.lca-

na.\ 11 de Ateman.la competente..., 4.l 'uc.4e nece4cvi..lo. 

P E R S O N A L I V A V : 

Et C, An~op. MauJf..ll.lo Muñoz 84'.lt.lo, ae~td.Lta 4u pt.\4onatidad 

con copia Foto•tttica debidamente ce~&.lcada, ante Not411.lo Pabl.l

co del nomb.ta.luto con6t.Jf..ldo. a 'ª 'avOJ&., pOIL et c. L.lc, Luü Ech! 

vt.\.\ta Atva.tez, P.\c.4.ldente Con4.t.ltuc.lonal de lo• EAtado• Utl.ldo4 M! 

x.lcanoA, con 6echa 14 de Mayo de 1971, et cual ob.ta .\t.Ql4~ado en 

ta SeCJLeta.\.Ca de Gobe.\nac.i6n, Vl.\ecc.l4n Gent.\al dt Gob.lu.no bajo -

tl namt.to 191, a 6oj4' 11 det L.lb~o .teApec.t.lvo, en ta ml4ma 'ecka, 

Et c. S.le96.\ltd Ban9e.tt, V.l.\ecto.\ de Rt.lac.lone4 Inte.\nac.ionattA -

dt ta Fundac.i6n F.\.ltdlf..lch Ebe~t, de ta Repabt.lca Ftd~al de Atema

lli.a, aCJLdUa 'ª peuonal.ldad 11 u 6acuttad pMa á.l.t111M e.t pu.un

te CoKvtn~o, At~an documento d~ 6echa 15 de Vlc.itmb~t dt 1912, 4U!. 
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c4lto po~ el C. Al64td Nau, P4t4idente de ta Fundaci6n F4ied~ch 

Ebe~t, cuya 6i4m1 6~e ce4tl6.lcada po4 Nota.Jr..é.o Pabl.lco de la Ciudad 

de Bonn, Atemanla, 6e9an con4ta en et 4eve~4o del documento menc.l! 

nado, que 4e anexa al pAe4ente Acue4do pa~a que 6o~me pa4te lnte--

94ante del ml6mo et cual pa4a to4 e6ecto4 te9ale4 4e tend4~ po4 A! 

p4oduc.ldo t.lte4al•ente en l4te. 

• 
Amba6 p41Lte6 convienen que pCULa ta inteAp4etac.l.6n y debido cum 

pt.lmlento det p~e4ente AcueAdo 4e 4u/etan de4de aho4a.a l44 Leye4 

1.lu.lcan44 dt La Matelt.la. 

Ml~ico, V.F., a 11 de Ene4o dt 1915. 

POR LA FUNVACION FRJEORICH 
EBERT OE LA REPUBLJCA FEOE 
RAL ALEitANA. SU OIRECTOR -
VE RELACIONES INTERNACIONALES. 

SlEGFRlEO BANGERT. . 

POR EL PATRIMONIO INVJGENA 
OEL VALLE OEL MEZQUITAL 
SU VOCAL EJECUTlVO. 

ANTROP. MAURILIO MUROZ BASILIO. 

Una vez que el Centro de Educaci6n para Adultos (CEDA) tuvo ·

sus instalaciones propias, la Fundaci6n ampli6 sus programas y ac

tividades en el plano educativo y cre6 ~l Centro de Producci6n de 

Materiales Audiovisuales en el que se realizarla buena parte de la 

producci6n radiof6nica para Radio Mezquital. 

En aquel entonces, la presencia de la Priedrich Ebert en el V!, 

lle pareci6 alentadora en la soluci6n del analfabetismo. En un •·• 
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principio, promovió cursos para la capacitación de promotores nat!! 

rales, quienes posteriormente adoptarian el nombre de corresponsa

les comunitarios, cuyo objetivo seria la coordinación de grupos o~ 

ganizados y de radioescuchas, a los que se les brindó información 

ejidal y asesor!a en la creación de talleres cooperativos de arte

san!a regional, sin soslayar la tarea alfabetizadora de la comuni

dad. Sin embargo, con el paso del tiempo, este plan dejó de ser nQ_ 

vedoso ocasionado por la falta de interEs de los promotores natur! 

les, dando lugar a que los radios-receptores funcionaran finicamen

te cuando a los responsables les venia en gana. 

Esta situación puede explicarse en parte, a las limitaciones -

para transnlitir en frecuencia modulada, pero tambUn al tipo de -

programación, puesto que Radio Mezquital funcionó, con un importa!!_ 

te bloque de programación, como retransmisora de Radio Universidad 

Nacional Autónoma de M~xico. Esto obedeció a la firma de un nuevo 

convenio que efectuó la Fundación, ya como representante del CEDA 

con dicha institución. 

El cumplimiento de este contrato, obstrula la inclusión de nu! 

vos programas, por lo que hubo que esperar su vencimiento, para i~ 

tegrar una nueva barra de programación. 

Para una mejor comprensi6n de estas circunstancias se transcr! 

be a continuación este seaundo convenio: 

51 



ACUERVO VE COLABORAC10N ENTRE EL CENTRO VE EVUCAC10N VE AVULTOS -

CEVA -, CON SEVE EN 1XM1Q.U1LPAN, HlVALGO, 1NTEGRAVO AL PROGRAMA 

VEL PATRIMONIO 1NV1GENA VEL VALLE VEL MEZQ.UZTAL -'.'.J'ZVM -, ORGANIS

MO VESCENTRALZZAVO VE SERV1C10 VEL GOBIERNO FEVERAL, Y LA VZREC--

ClON GENERAL VE V1fUSlON CULTURAL VE LA UNZVERSlVAV NAC101JAL AUTO

NOMA VE MEXlCO. 

Pa1ta coo.\dlnalt la6 actlvldade.6 de. dl61Ul6n cul.tuJtal. que. 1te.all

za la Radlod.l6u6o.\a de.t PZVil, de.ntJto de. un P1to91tama de. EducacUn -

de. Adutto6 e.n e.l Vatle. de.l. Mezquital, con lo6 p1to91tama4 de. Radio -

Unlve.1t6ldad, p1tlnclpal.me.nte. dl.\lg.ldo6 a ta poblacl4n unlve./f.6.lta~a 

e. .lnte.te.ctual. de. Mtxlco, ambab .l.nlJU.tuc.lonu acue.Ji.dan: 

A. Polt to que. hace. al CEVA: 

1. - Se. le. concede. al. VII.. Ca.\lo.6 Lope.zl.te.Jta Mlnde.z, AU.40/f. Cle.!!. 

.t.t6.lco de.l Ce.nt.\o de. Educacl6n de. Adutto6, a.6t como a ---

ot/f.o4 colabo1tado1te.6 de. l6te., la auto1tlzacl6n paJta con6ul-

ta/f. y 1te.p1toducl/f. total o pa.\clal.me.nte. e.l milte.1tlal 1tadlo&6-

nlco e.l.abo1tado polt Radio Un.lve.Jt4ldad. 

2.- Vu1tante. tab ho1ta6 h4bile.6 de. Radio Un.lvVt.6.ldad, 6t te. con

ce.de.Jt4 un lu9a.\ ap1top.l.ado e.n ~a ml6ma, pa1ta e.l de6e.mpe.ño -

de. lab 6unc.ionu aJt~ba u.ñatada6. En todo cabo, u te.n-·- -

dJt4n e.n cuenta ta6 l.lmltac.ione.4 de. e.6pac.lo e.xl6te.nte.6 e.n -

ta pltopla 1tad.loe.ml601ta. 
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ta uti.ti.zaci.6n de lo6 mateJr.i.ale6 con6ultadoh u ~eplf.oduc1.-
do6, lo6 que 66lo podlf.ln 6elf. uti.li.zado6 po4 CEVA en et me! 

ci.onado plf.og4ama. P1VAI. 

4.- En la tlf.an6ml6i.6n de lo6 plf.oglf.ama.6 o de la6 adaptaclone6 -

de p4og4ama.6 ela.bolf.ado6 polf. Radlo Uni.velf.6ldad, 4e da~4 a -

l4ta el clf.ldlto colf.4e4pondi.ente. 

B. Po4 lo que hace a Radlo Unlve44ldad: 

1.- Vl4pone4 dentlf.o del locat de 6u plf.opia. lf.adlodi6u6olf.a, del 

equipo tlcnlco del CEVA., dulf.ante et tlempo que no 4ea em-

pteado po~ cotabo~ado~e4 del plf.oplo CEVA. Et ma.ntenlmlento 

de e4e equlpo colf.~elf.4 polf. cuenta de CEVA.. 

2. - U.UU.zalf. todo4 lo4 mttteJt..la.tu lf.ttdi.o 66ni.co4 plf.oduc.ldo4 en -

et CEVA., tna.to palf.tt 6U con6utta y lf.eplf.oduccl6n, como palf.a 

4U tlf.an4múi.6n. 

3.- Vl4pone~ dentlf.o de lo6 tocale4 del CEPA, de un luga~ aplf.o

pittdo, palf.a et de4empeño de la.4 ta.bolf.e4 menci.onada.4. 

4, - Uo.tl6lcalf. a.t. CEfJA. e.n '6olf.ma u Mita, a.cuca de ta u.t.Ulza- -

cl6n de lo4 ma.:teJr.i.ale4 con4uttado4 y lf.eplf.oduci.do4. 

5.- En la tlf.an4ml6l6n de to4 plf.oglf.ama4 o de la4 adapta.clone4 -

de plf.09/f.amiU etabolf.ado4 po4 CEVA., 6e dalf.4 a l4te et clf.ldi.

to coMupondlente. 

E4te acue/f.do tendlf.4 una vlge.nci.a de un auo, a palf..tllf. del mome! 

to de 4u 6llf.ma. La4 palf.te4 4e lf.e4elf.van et dtlf.echo de plf.olf.lf.ogalf. e.t 
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ac.ue.11.do po 11. mutuo e.o nu.n.t.lm.le.nto, o 4 IU pe.nde.11. alguno o to do4 6 u4 -

e.6e.c..to4, unitate.11.atme.n.te., ante.6 de.t tt11.mlno p11.e.vl6to. 

Cludad Unlve.11.6lta11.la,V. F., a 9 de. ago4to de. 1913. 

Lle.. Vle.90 Vo..t.ad€4 
Vl11.e.c.to11. Gene.11.o..t. de. Vl&u6l6n 

Cu.t.tu.11.al 

Lle.. Vle.te.11. Konlec.kl 
Coo11.dlnado11. Ge.ne.11.at 

de.t CEVA 

Para los directivos del CHDA este convenio s6lo representó una 

manera de cubrir los espacios en blanco de la programaci6n, que -

por diversas razones no se hab!an aprovechado. Bajo este mismo cr! 

terio, en 1975 se le permitió al Centro de Estudios de Medios y -

Procedimientos Avanzados para la Educaci6n (CEMPAB), realizar una 

investigaci6n de campo cuyo objetivo era la bGsqueda de un paradi&. 

ma educativo propio para los adultos de las ireas rurales. 

Durante esta investigaci6n, se analizaron las condiciones eco

n6mico-sociales de los habitantes del campo, pues se pretend!a lo

grar la alfabetizaci6n y capacitaci6n de los adultos¡ a la vez, se 

estudiaron nuevas formas de participaci6n de todos y cada uno de -

los individuos en beneficio de las propias comun.idades. 

Este experit1ento dio lugar a importantes modificaciones en los 

libros de texto que se utilizaban en el Programa de Educaci6n Blsi 

ca para Adultos, en los que se incluyeron los rrincipales proble-

mas a los que se enfrenta el adulto¡ de tal suerte que 6ste identi 
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ficara su realidad en los mismos. 

Por su parte, el CEDA, de acuerdo con los lineamientos que se 

planteaba el Programa de Educaci6n Básica, elaboró seis subprogr! 

mas con los que intentaba aumentar la participación comunitaria P! 

ra mejorar las condiciones de vida: 

1. Capacitación agraria fundamental. Se impartieron cursos de 

legislación y tramitación agraria, seg6n las necesidades • 

de la comunidad. 

z. Capacitación para la organización instituci.2.!!!.!.:. Dirigido 

a los interesados por el rescate de sus áreas de cultivo. 

3. Capacitación para el impulso del desarrollo rural. Para l~ 

grar la capacitaci6n y la administración de los ixtleros, 

artesanos, ejidatarios, cooperativistas, transportistas y 

molineros, 

4. Capacitación para la tramitación agraria. Orientación para 

la soluci6n de problemas legales. 

S. Capacitación y desarrollo del personal del campo. Es decir, 

cap~cita a capacitadores. 

6. Capacitación de comunicación social. Para la producción de 

material radiof6nico, f!lmico e impreso, con la ayuda de -

otras instituciones (DIF, Banrural, SARH, etc,), 

El Subpro¡rama de Comunicación Social pronto se convirtió en -

el eje central de los otros subprogramas, pues llegó a agrupar a -

casi cuatro mil adultos que se organizaron en cfrculos de estudio, 

con los que se inició el Subprograma de Educación BAsica (Alfabet! 

zaci6n y Primaria Intensiva para Adultos). 
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Esto se consiguili, en parte, debido a la aplicaci6n del Modelo 

Campesino de Integraci6n Cultural, resultado de la investigación • 

hecha por el personal del CEMPAE. Los elementos principales de es· 

te paradigma eran la autoenseñanza, autoasesoría, autoevaluaci6n, 

capacitaci6n participativa, autoinvesti¡aci6n y la autoplaneaci6n 

de actividades¡ de tal manera que este modelo de educaci6n surgi6 

de los valores de su propia cultura, lo que lo diferencla del sis

tema escolarizado: 

FUNCIONES DEL MAESTRO 

El maestro enseüa conocimien

tos. 

- El maestro explica textos. 

- El maestro examina y califica. 

- El maestro asigna tareas y af 

tividades. 

FUNCIONES DEL GRUPO AUTODIDACTA 

- El grupo pone en coman ideas 

y conocimientos. 

- El grupo asesora a cada uno -

de sus miembros. 

- El grupo evaláa a cada estu-

diante. 

- El grupo organiza actividades 

de su realidad. 

Asimismo, esto fue factible gracias al apoyo de medios impre-

sos, audiovisuales, carteles, guiones de teatro guiñol, peri6dicos 

murales, sonoramas y principalmente los pro¡ra1nas radiof6nicos que 

se transmittan en Radio Mezquital. 

Con respecto a Radio Mezquital, las caracterhticas del audit2_ 

rio, exi¡tan de una planeaci6n pro¡ram6tica y especializada, Para 

ello, la Fundaci6n y el Patrim9nio realizaron una evaluaci6n con -
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el propósito de medir con exactitud los efectos que la programa--

ci6n existente habta producido en el pGblico, ast como un estudio 

de las emisoras comerciales cuya cobertura cubrta parte de la tot! 

lidad de la región. 

A trav6s de estos anllisis se eliminarta aquella programaci6n -

que no respondiera a la realidad del auditorio; pero a pesar de -

su buena intención, los pro¡ramas propuestos por el CEDA estaban -

lejos de conformar una alternativa de solución, ya que los radioe.!. 

cuchas sólo lograban identificarse con los programas traducidos al 

otom!. 

Lo anterior representó la etapa inicial de un Plan Maestro que 

pretendía ejecutarse durante un periodo no mayor a nueve afios y -

que para 1976 aspiraba transmitir en dos frecuencias: AM y ~f, ad! 

mis de un sistema de retroalimentaci6n bien definido, la particip! 

ción del pueblo mediante Unidades Móviles rodantes y la realiza--

ci6n de festivales art!sticos y culturales con la presencia de geD_ 

te nacida del pueblo. 

3. Los locutores bilingUes en Radio Mezquital. 

En un pah esencialmente plural como MExico -plural en lo Etn!_ 

co, lo cultural y lo ideológico- uno de los problemas que impiden 

su desarrollo es la falta de equilibrio entre la integraci6n del -

indt¡ena a la modernidad econ6mica y el respeto a su identidad cul

tural. Un equilibrio que pro111ueva su participaci6n digna como ac-

tor social, con necesidades y demandas propias. Este ha sido el -

aran reto de la pol!tica indige.nista. 
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Encontrar este equilibrio ha significado atender aspectos tan 

diversificados en las zonas indígenas, como son: la alimentaci6n, 

el analfabetismo, la salud, la vivienda, y la preservaci6n de las 

culturas y tradiciones ind1genas. La atenci6n a estos grupos ha e! 

frentado un impedimento ·si le podemos llamar asl al uso de las 

lenguas vernficulas-, pues ya desde la ~poca de la conquista se di~ 

cuti6 mucho para llegar a definir una pol!tica con respecto al uso 

de las lenguas maternas. 

La soluci6n a este inconveniente fue recurrir a la educaci6n -

bilingUe y bicultural como instrumento para preservar la tradici6n 

de los grupos indlsenas, asegurando a la vez gue el idioma comGn -

~a naci6n cumpliera su papel de vinculo entre todos los mexica· 

Los promotores bilin¡Ües han sido el instrumento id6neo para -

estos fines, En sus. comunidades ellos son quienes han alcanzado un 

mayor nivel de informaci6n y conocimientos; y quienes mis contri·· 

buir!an a la realizaci6n de los programas. 

Hablamos de promotor cultural para referirnos a la persona que 

hace avanzar la cultura, que estimula la actividad cultural. Ente! 

diendo por cultura "el conjunto expl!cito e impUcito de los modos 

estabilizados (generales y particulares) de pensar, sentir y ac~~

tuar de los hombres, diferenciadd:en conjuntos mis o menos integr!, 

dos por cada uno de los grupos, de al¡Gn modo distinguibles en el 

• Et 4ub~4yado e• nut4t~o. Ve6ini~ una poLC..tl.ca tinglll4.tl.ca en Mt
xico ha 4ido un p~obtema tan complejo u httt~o9tneo que hubo ne
ce4idad de dedica~ a t4tt tema et aptndice det t~abajo, (Vt~ p«-
9ina ) • 
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tiempo y en el espacio, e internamente a ellos: herencia social de 

origen an6nimo o identificada, ella se trasmite, crece, se modifi

ca o se reduce de generaci6n en generación, o se difunde entre los 

grupos a trav6s de la comunicaci6n simbólica, por aprendizaje, pr~ 

ducción o contacto deliberado, impuestos o espontáneos, interac·-

tuando internamente entre sus diversas partes o exteriormente con 

las variables naturales en cuanto tales y con las ya plasmadas por 

la cultura misma. Es un patrimonio dinAmico y estructurado de ide

as prActicas y teóricas relativas a la direcci6n (organizaci6n) y 

reglamentaci6n de las actividades y relaciones de los individuos • 

humanos con el ambiente no humano, el ambiente humano (incluidos -

ellos mismos) y la globalidad de la existencia, en respuesta a los 

proble111as emergentes de las contradicciones de la vida en las vic!_ 

situdes hist6ricas, desde ya siempre a su vez culturalmente condi

cionadas". (1) 

Cualquier otra definici6n que encontrAramos al respecto, resu~ 

tarta muy amplia cuando se trata de precisar el campo de acci6n -

del promotor cultural, pues la promoci6n cultural se inscribe den

tro del marco de lo que llamamos cultura popular, consider4ndola -

como"••• una cultura especifica elaborada, con diversos grados de 
' 

fra¡mentaridad y de conocimientos, por la clase subalterna, con -

funciones contestatarias firente a la cultura hegem6nica. producida 

por la clase dominante. Y entonces se constituye en la voz de ala!!. 

nas cate¡or!as de dominados 1 no de todas¡ que esta cultura popu-

lar marca el limite de extensi6n de la cultura hegem6nica de la --

------------------------------~----·------------------------------(JI S4th..t4n4 Lomb4~dl, L.M. Ap4op4ac46n ~ dt4t~ucci4n dt ta cuttu
.\4 dt !44 Ct44t4 4Ub4!.tt~K44, pd9, S , 
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que devela las "trampas" ideol6gicas, cuestionando, a veces sola.~.I" _ · 

mente con su presencia, la universalidad, que es s6lo aparente, de 

las concepciones del mundo y de la vida de la cultura oficial". (Z) 

El promotor trabajará en su comunidad de origen en el rescate 

y desarrollo de la cultura de las grandes mayorías. Procurará que 

sea ese pueblo quien se beneficie primordialmente con su cultura, 

quien más la aproveche en un sentido moral, econ6mico y político, 

Por lo tanto el promotor debert dominar el idioma de su etnia 

sin padecer ningGn slntoma de identidad negativa; pues cabe menci~ 

nar "••• que el indlgena llega a considerar despreciables lo~ val~ 

res de su propia cultura, se niega a sl mismo, lo que genera dese~ 

nocerse como miembro de una sociedad y adquiere una identidad neg! 

tiva, mientras que los que son leales no se identifican con las -

cultura nacional.que es el proyecto cultural de la clase o partido 

en el poder, algo que se quiera imponer a las masas a mediano y -

largo plazo a trav6s de la educaci6n oficial y los medios de difu

sión. 

"No se debe olvidar que el desprecio a la propia cultura es s! 

lo efecto, resultado de una prolongada agresión exterior, del des

precio y la violencia de los que fue siempre vlctima el indlgena", 

(3) 

Bl promotor cultural tomarl siempre en cuenta la polltica indi 

¡anista, la de su ¡rupo y de todos los grupos del pals, La pol!ti-

-··--·------------------------------------------------------------121 1b.l.dt.m, p49 , 3 2 , • 
(3) Cotomb~t4, Adot,o. Manuat dit p~omoto~ cuttu~at, (I) 8«4t4 tt6 

.\.ic44 dt ta acc,{,6n. p49. ''· 
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ca indigenista sólo le sed útil en la medida en que coincida con 

los puntos de vista de su gente y quiera apoyarlos. 

El promotor cultural no debe actuar solo. Una acción aislada -

no trascended ni cambiarli el estado de cosas, él trabajará codo a 

codo con sus gentes como asesor y elemento de apoyo, y no como je

fe. No se debe pensar que el promotor cultural serli siempre un es

pecialista formado por el gobierno, algo asl como un maestro de e~ 

cuela. Cualquier miembro consciente del grupo 6tnico puede serlo -

en sus horas libres, sin recibir pa¡o por ello. 

En lineas generales, entre las¡rincipales funciones del promo

tor cultural destacan las siguientes: (4) 

a) Promover el uso y estudio de la len¡ua indígena en las actt 

vidades de tipo educativo, cultural, recreativo e informati 

vo; 

b) intervenir en la programaci6n de las emisoras de ~adío, si 

las hay en la regi6n, y mantener un espacio semanal para di 

fundir los valores de la cultura Etnica; 

c) estimular a los maestros bilingües y apoyarlos en la medida 

de lo posible para que· produzcan material did4ctico para la 

educ·aci6n .bicul tural y bilingüe; 

d) tomar fotografías y realizar grabaciones que documenten las 

principales costumbres del pueblo indígena, su mGsica, sus 

tradiciones orales, etc. 

De acuerdv con lo anterior, podemos observar que los promoto·-

---------------·-------·-·-·------------------------------···-----14 l Cotomb1tu, Adot'o, Afcu111ctt dtl P..\omoto.1&. c11tt111t4l. ( I1 l LA ac-- -
cl6n p.1&.4ctlc«. pp. J!-26. 
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res culturales jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la 

comunidad del Valle del Mezquital. Pero para los objetivos que se 

habta fijado la emisora del PIVM. en el sentido de que gran parte 

de su programación se transmitirta en otomt (o hña·hfi6. como le -

llaman los otomíes en su realidad cotidiana). se realizó un progr! 

ma de actividades con miras a sensibilizar a los promotores cultu

rales bilingUes y a los maestros rurales. dependientes de la Coor

dinación Educativa del propio Patrimonio y de la SEP. dado su ca·

rlcter de factores potenciales de desarrollo de las comunidades en 

donde estuvieron comisionados y por su colaboraci6n como promoto·

res y asesores dentro de la implementaci6n del Programa Nacional -

de Educación para Adultos que llev6 a cabo el CEDA a nivel re¡io-

nal. 

De dicho programa surgieron los corresponsales populares y Pº! 

teriormente los locutores bilingües. para quienes hubo necesidad -

de proporcionar cursos de formaci6n y adiestramiento para el lrea 

de radiodifusi6n. con miras a una futura autogesti6n. mediante cír 

culos de estudio y asesortas de fin de semana que permitieron el -

mejoramiento tEcnico y operacional que requerta este tipo de radio. 

A estas asesortas asistieron mis de doscientos cincuenta prom2_ 

tores y líderes naturales de la comunidad, de los cuales cinco fu!. 

ron seleccionados para laborar como locutores bilingües, De esta -

manera. el &rea de radio no s6lo lo¡raba un importante factor de -

identificaci6n con el auditorio (idioma y nativo de la re¡i6n), s!_ 

no que integraba a la planilla laboral un nombramiento que no po-

drla ser improvisado Ucilmente t ademb de crear una<fuente .de tr!,. 
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bajo para este grupo social 

De igual manera, con estas aportaciones cristalizd uno de los 

principales objetivos que dieron origen a Radio Mezquital, y que 

aOn en la actualidad perduran y pueden ser rescatables. 

4. Programación de Radio Mezquital. 

En alguna medida los programas de radio pueden colaborar o ap~ 

yar ciertas necesidades de la población¡ en este sentido, el conte

nido de los mismos debe ser seleccionado cuidadosamente, a fin de 

mantenerse ligados a los intereses y la realidad del auditorio. De 

igual forma, hay que tener en cuenta el horario de transmisiones, 

la periodicidad, la calidad técnica de la emisión, la duración, el 

ritmo del programa, el tipo de voces, el lenguaje a utilizar y las 

características de la radiodifusora¡ como son, el tipo de frecuen

cia en que se transmite, los objetivos para los que fue creada, etc. 

Como ya se mencionó, todavía en 1974 en el Valle del Mezquital, 

el Onico medio de comunicaci6n que podría contribuir en la toma de 

decisiones de la población, era XHD-RM en su frecuencia modulada, 

que con el carácter de radio-escuela había dejado de cumplir con 

sus finalidades más elementales, lo que oblig6 a determinar su reor 

ganización, como acci6n urgente que se contemplaba en el Plan Maes

tro. Otra importante y fundamental medida, fueron las transmisiones 

en lengua materna, realizadas por los locutores bilingíles, esto 

constituyó un paso más para que RM se transformara en un medio al 

servicio de la comunidad que permitió, en su momento, cristalizar 

el completo proceso de comunicación: emisor-canal-receptor y retro-

63 



alimentación. 

Sin embargo, la frecuencia modulada continuaba siendo una limi 

tante en las transmisiones de RM, pues no todos los aparatos de ra

dio captan esta banda. Ante esta situación, se avizoró la necesidad 

de implementar la frecuencia en amplitud modulada, la creaci6n de 

un sistema de retroalimentación, la participación del pueblo a tra

vés de unidades móviles rodantes dotadas de transmisoras de locali

zación variable, la instalación de· una emisora de televisión y una 

tercera emisora de onda corta, así como el empleo de elementos no 

convencionales al área radiofónica, tales como el teatro vivo, el 

periodismo del pueblo y los fectivales artísticos culturales. 

Es visto en el correr de los afios que no todos los objetivos 

propuestos se cumplieron, a excepci6n de la puesta en marcha de la 

frecuencia en amplitud modulada y una de las cinco unidades móviles 

rodantes. 

Todo este proyecto constituía la única posibilidad de neutrali 

zar, al menos en parte, la inundaci6n del espacio aéreo del Valle, 

más de treinta emisoras comerciales en espafiol y cuatro potentes 

emisoras que hacen llegar su sefial desde los Estados Unidos de Nor

teamérica. 

Por lo pronto, se elaboraron una serie de estudios que permi

tieron determinar con mayor exactitud los logros, efectos y posibi

lidades, de la programación existente en frecuencia modulada, como 

de las radiodifusoras comerciales, cuya cobertura cubría parte o la 

totalidad de la región; ello, con el fin de hacer que la planeación 
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programática se especializara y adecuara a las características de 

RM con respecto al tipo de audiencia y a la serie de factores que 

lo conforman, principalmente la idiosincrasia histórica del otomí, 

su personalidad y su carácter comunitario tradicional. 

El desarrollo integral de la zona de influencia de Radio Mez

quital se incrementó considerablemente de 1970 a 1975. La base de 

este cambio fue, sin duda, la política de acercamiento personal ha~ 

ta las comunidades receptoras y el trabajo desplegado por el equipo 

de radio y del PIVM. Al mismo tiempo que los departamentos del Pa

trimonio fueron proporcionando el material que llenó las necesida

es de la programación de la emisora, cumpliendo así con la función 

rogramática de dar a conocer las actividades del propio PIVM, la 

ducaci6n de Adultos y el trabajo de algunas dependencias como la 

NAM, SEP, SAG, etc., que destinaron personal para hacerse cargo de 

na parte de la programación dedicada a las actividades de tipo agr! 

ecuario, cultural y educativo. 

Uno de los objetivos de esta reorganización era el de preparaL 

e para transmitir en dos frecuencias: AM y FM, así como en español 

otomí. Para ello se establecieron cursos de instruci6n y sensibi

izaci6n del personal que, directa e indirectamente, particip6 en 

a programaci6n de RM y en los estudios de audiencia que se realiz! 

on. Esta medida permiti6 el mejoramiento técnico operacional en in 

eniería de medios, de operadores de producción, responsables de 

rabaci6n, montaje y sonido, guinistas, locutores, reporteros radia 

es y/o corresponsales populares, etc. 
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Este énfasis en la formaci6n de cuadros de personal de base y 

dscrito al área de radiodifusi6n, hizo posible la presentaci6n de 

rogramas piloto para la adecuaci6n de programas que habían tenido 

xito y la cancelación de los que provocaban rechazo; se intensifi

aron, asimismo, programas de captaci6n de audiencia con la partici 

aci6n directa del auditorio. 

Otro aspecto que también se consider6 fue el de monitoreo, con 

bjeto de controlar directamente las transmisiones y la participa

i6n del auditorio. 

Todo este esfuerzo estuvo encaminado para que en el momento de 

aterializar el proyecto de amplitud modulada se emprendiera la di

isi6n de tareas por cada frecuencia sin provocar mayores dificult! 

es, a la vez que ofreciera una variada serie de programas de tipo 

nformativo, educativo, formativo, dtiles para el auditorio. La ba

e de esta programaci6n serían comentario-entrevistas, que posibili 

arfan la captaci6n de mayor número de público. 

Por su parte, las transmisiones en FM, con auditorio más limi

ado y más controlable estadísticamente, desde el momento que es 

autivo, en buena parte por los receptores distribuidos en forma e~ 

ratégica, tendría que guardar un tipo de programaci6n orientada 

r y para grupos. Por ejemplo, grupos de madres, analfabetas rea

cs o funcionales, de jóvenes de brigadas de faeneros, ejidatarios 

comuneros organizados en grupo de radioescuchas, tambi5n llamados 

ros radiales. 

Todavía, a fines de 1975 y principios del 76, RM s6lo contaba 
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con la frecuencia modulada, estudios que establecieron provisional

mente en las instalaciones del PIVM y su planta de transmisiones en 

el Cerro Juárez, lugar donde actualmente se ubican las dos frecuen

cias (AM y FM) . 

Asimismo, para esas fechas, el equipo de transmisión en AM (on 

da larga), se encontraba en proceso de instalación. También existía, 

aunque sin instalar, una unidad m6vil que se utilizaría para trans

misiones a control remoto. Los estudios de grabaci6n se instalaron 

de manera provisional, s6lo tenían una consola con dos tornamesas y 

tres grabadoras semiprofesionales; los recursos no eran suficientes. 

En la misma medida en que aumentaban los recursos materiales, 

se reforzaba el personal, pues de seis elementos que laboraban en 

1971, ya para principios de 1976 eran 38 personas. 

Aunque de este personal, sólo diez técnicqs contaban con cier

ta experiencia y preparación profesional¡ el resto de la plantilla 

se fue formando en el quehacer diario, auxiliados y asesorados por 

los primeros. Esta situación conllevó a enfrentarse a serios pro

blemas de formaci6n social y de adiestramiento técnico y científi

co, que se salvaban medianamente con la implementaci6n de cursillos 

de fin de semana. 

Adicionalmente a la anterior plantilla de personal, existían 

seis plazas en er sector de programas radiofónicos, que fueron pag! 

dos con fondos provenientes del Acuerdo de Colaboración entre el 

PIVM y la Fundación Alemana,que laboraban en las instalaciones del 

Centro de Educación de Adultos. 
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Una vez autorizados los trámites, tanto por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como la de Hacienda, para la obtenci6n 

del permiso para que RM operara en amplitud modulada en los 1,390 

KHz., se ech6 a andar el proyecto en julio de 1976. De esta manera, 

se incrementaron las formas de servicio social, como la localiza

ci6n de personas, ofrecimientos de trabajo por cosechas, siembra, 

etc.; mensajes que obligaban al oyente, a estar al tanto de las 

transmisiones. 

Con la puesta en funcionamiento de la banda en AM, se transmi

tió durante los 365 días del año programación con más de 80 horas 

semanarias, en lugar de 69 que anteriormente se transmitían y que 

se dejaba en blanco los domingos, días festivos y periodos de vaca

ciones. 

XEZG-AM Radio Mezquital, se concretó a la difusión propagandi~ 

tica de las labores de los departamentos del PIVM y a las acciones 

del CEDA. En ambos casos se utilizó un promedio semanal de 38 pro

ramas radiofónicos que se alternaron y repitieron en diferentes 

temas. 

De acuerdo a la temática, los programas se dividen de la si

manera: formativos, de orientaci6n, noticieros, culturales, 

infantiles, promoción a instituciones y musicales¡ dando un total 

e 80 horas de transmisi6n semanal. De este tiempo, los programas 

ormativos cubren el 6.7 por ciento, los de orientaci6n el 20.7, 

os noticieros el 10.9, los culturales el 7.77, los infantiles el 

.24, los de promoción a instituciones el 4.24 y los musicales el 

s. 4 5. 
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De esta programaci6n, el 8,38 por ciento cuenta con la partici 

paci6n directa del auditorio y el 30 por ciento se traduce al otomí. 

La estaci6n inicia sus transmisiones a las 8:30am y las con-

cluye a las 20:30pm., a excepci6n de los domingos en que principia 

a las 8: 30 aliJ y termina a las 19: 00 Hrs. 

Cabe señalar que la utilizaci6n de este horario no fue la ade

cuada, pues hay que considerar que RM estaba destinada al píiblico 

indígena y campesino, que inicia sus labores a las cuatro de la mafi! 

na. De tal suerte que con el horario de transmisión que tenía,RM 

perdi6 la oportunidad de captar la atención de este público. 

Independientemente del espacio musical, los programas de orien 

taci6n son los que ocuparon mayor cantidad de tiempo a la semana. 

Este rubro se compuso de ocho programas distribuidos de la siguien-

te manera: 

Nombre del Programa. Días en que se Núm. de veces Hora-
transmite al día de inicio 

1. "Mensaje al Cam- 3: 45 
pesino" Lunes a Viernes 3 12: 35 

19:30 
2. Muchos-ej ida ta- Martes y Juev. 18:30 

rios 

3. Los lunes en el Lunes 3 9:00 
tianguis 13:30 

17:30 

4. El otomi y su ra Lunes a Sábado 19:40 
dio 

s. Platicando en las Martes y Juev. 17:00 
comunidades 
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Nombre del Programa Días en que se Núm. de veces Hora 
transmite al día de inicio 

6. Talleres Martes y Juev. 1 9:30 

7. La Reforma Agra• Lunes, Mier. y 1 18:30 
ria Viernes 

8. La radio al ser- Lunes a Sábado 1 11 : 30 
vicio de la comu 
ni dad 

En este bloque de programas se orientó a la población del Va-

lle sobre aspectos específicos de la problemática que enfrentan, ya 

sea de índole legal, técnica o de carácter comercial. 

En lo que se refiere a los programas clasificados como forma ti 

vos, s6lo se incluyen tres, que se ~istribuyen como sigue: 

Nombre del Programa Días en que se Núm. de veces Hora 
transmite al día de inici o 

l. si usted quiere Lunes y Sábado 2 8:50 
puede saber c6mo 

2. Círculo de estu- Miércoles 1 17:30 
dios 

'3. La mujer del Va- Lunes a Mier. 2 9:30 
lle 18:00 

El objetivo de estos programas es el de elevar el nivel educa-

~t ivo de la población y proporcionar elementos para la asimilaci6n 

de acciones realizadas a fin de integrarse al desarrollo nacional. 

El área informativa, cuenta con tres noticieros, que son: 
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Nombre del Programa 

1. Noticiero bilin
gue 

Notas deportivas 

Noticieros de Ra
dio Universidad 

Días en que se 
transmite 

Lunes a Sabado 

Lunes a Sábado 

Lunes a Sábado 

Núm. de veces Hora 
al días de inicio 

2 12:00 
19:00 

12:45 

15:00 

A través de los noticieros se pretende informar a la población, 

dando preferencia al acontecer del Valle, sin olvidar la informa

ción nacional e internacional. 

Otro rubto es el de la programación cultural, cuya distribu

ción es: 

Nombre del Programa Dias en que se Núm. de veces Hora 

1 • 

z. 

3. 

4. 

transmite al día de inicio 

De todo un poco en Domingos 13:00 
la cultura 

El mundo de los Lunes a Sábado 10:00 
animales 

Apuntes tlel satier Lunes a sátiado 13:00 

Comentarios Lunes a sii6aéío 12:30 

uentos mexicanos 2 9:0 
18:30 

En esta sección se habló a nivel biográfico de grandes person! 

s históricos, de temas relativos al origen de la economía políti

ecología, vivienda y otros. Con esta información se quizo extea 

· der la cultura al habitante del Valle. 
l 
' '~,' 
!· 
\, 
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La programación infantil fue esencialmente musical: 

Nombre del Programa Días en que se Núm. de veces Hora 
transmite al días de inicio 

l. Mundo de los niños Martes y Sába- 16:00 
do 

2. Mdsica infantil Lunes, Mierco- 18:00 
les y Viernes 

3. Cantos infantiles Jueves 2 10: 15 
16:00 

4. Domingo Infantil Domingo 9:00 

5. El rinc6n de los Martes y Sábado· 10: 15 
niños 

A través de música y rondas infantiles se trat6 de brindar en

tretenimiento al niño otomí. Se incluyeron también algunos consejos 

para el buen comportamiento. 

El espacio musical, es el que ocup6 mayor tiempo del total de 

horas de transmisión a la semana. La música que.predomin6 fue la 

del género ranchero, los sones huastecos y la música moderna. En es 

ta• emisiones fue muy activa la participación del auditorio. 

Por último, dentro de esta clasificación se encuentra la promo 

ci6n institucional. Aquí se dieron a conocer las actividades políti 

cas del estado, tanto a nivel municipal como estatal y nacional. 

A pesar de que se mejoró el contenido de la programación y au

mentó el número de programas, se presentaron incongruencias, no s6-

,1~ eti la selección de horarios de transmisión, sino también en los 

¡contenidos de los programas. O~servar el siguiente cuadro: 
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Horario 

5:30 

6:30 

8:30 

8:35 

8 :45 

8:55 

9:00 

9:30 

10:00 

1o:15 

·1o:30 

1 :OO 

1: 30 

• 2: o 

., 
i 
} 
'·· 

2:3 

,2:35 

Programa 

Rtlbrica e in1c10 de 
transmisiones. 

Avance de la programa
ci6n del día. 

"Mensaje al campesino" 

11 Si usted quiere puede 
saber c6mo" 

"Los lunes en el tian
guis" 

"A la mujer del Valle" 

El maravilloso mundo 
de los animales. 
"Las ranas curiosas" 

"Meneo a trav s de su 
música" 

M sica variada mexica 
na. 

"La radio al servicio 
de la Comunidad" 

Noticiero 1 ingUc 

"Mcx co y el mun o e 
los comentarios" 

"Mensaje al campesino" 
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Actividades realizadas por 
una familia tipo del Valle 
del Mezquital. 

Se levantan el padre y la m~ 
tlre. 
Uno da de comer a las cabra~ 
otra prepara las tortillas. 

Se levantan los niños, van 
por agua. 
Desayuna la familia. 

El padre se va al jornal con 
los hijos mayores. 

La mujer trabaja. Los niños 
a la escuela. 

La mujer desgrana maíz. 

Algunos hijos al pastoreo. 
La madre al tianguis. 

No hay nadie en casa. Tal 
vez sólo las jovencitas. 

" " 

" " 

" " 

11 " 

11 

11 

" " 
" " 

11 " 



Horario 

12: 4 5 

13:00 

13:30 

13:35 

14:00 

15:00 

15: 15 

15:00 

.16: 15 

,16 :30 

17: 00 

7:30 

8:00 

8:30 

Programa 

Notas deportivas 

Apuntes del saber. 
"Axayucatl" 

11 Si usted quiere puede 
saber c6mo" 

"Los lunes en el tian
guis" 

Música para la juven
tud. 

Actividades realizadas por 
una familia tipo del Valle 
del Mezquital. 

No hay nadie en casa. Tal 
vez s6lo las jovencitas. 

Se empieza a reunir la fami
lia. 

Todos colaboran para prepa
rar la comida. 

En ocasiones regresa el pa
dre, generalmente come en el 
trabajo. 

Come la familia. 

Noticiero de Radio Uni Come la familia. 
versidad. -

Música instrumental 

Mdsica infantil 

Alrededor de la mdsi-
ca. 

Música variada mexica-
na 

Programa INPI 

Los lunes en el tian-
guis 

La rn sica en el Valle 

La Reforma Agraria 

74 

Los nifios van por agua; las 
jóvenes lavan ropa y traste~ 
la mujer talla lechuguilla o 
descansa. 
Los nifios más pequeños jue
gan. 

11 ir 

" 11 

Las mujeres trabajan; los hi 
jos mayores contribuyen, los 
niños juegan. 

" 11 

Los que est,n en casa tallan 
lechuguilla o desgranan maiz. 
El padre regresa del jornal. 
Comienza a tomar con los ve
cinos. 

11 

La mujer descansa. Los ni
ños juegan, el padre está t~ 
mado, la familia se reune y 
se prepara para la cena. 



Horario 

18:55 

19:00 

19:35 

20:00 

21: 00 

22:00 

Programa 

"Si usted quiere puede 
saber cómo" 

Noticiero bilingüe 

El otomí y su radio 

Final de las transmi
siones. 

Actividades realizadas por 
una familia tipo del Valle 
del Mezquital. 

La mujer descansa. Los niftos 
juegan, el padre está tomado, 
la familia se reune y se pre 
para para la cena. -

La familia cena. 
Está reunida. 

" 11 

" " 

La familia descansa. 
Se retiran a dormir. 

" " 

De acuerdo a su contenido y actualidad, el programa más impor

tante de este día fue el de "Los lunes en el tianguis". El programa 

const6 de tres etapas: en la primera, se dio la información sobre 

precios de productos del día. en la transmisi6n de las 13:35 Hrs., 

se hicieron entrevistas, grabadas por la maftana en el tianguis. A 

esta hora, la familia está reunida y puede darse cuenta de las est! 

fas que ha sufrido al tener que enfrentarse a los intermediarios. 

Finalmente a las 17:30 Hrs., se comentó y se dieron consejos para 

la siguiente visita al mercado. 

Por lo que respecta a los programas: "Mensaje al campesino", . 
1A la mujer del Valle", "La radio al servicio de la comunidad" y 

'Noticiero bilingüe", que representan programas de suma importancia, 

~ucedi6 algo semejante. Se transmitieron horas en que no se encon

traban los miembros de la familia en el hogar. En cambio, a las ho

ras de reunión familiar, se emitieron programas en los que se narró 
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la vida de un tal "Axayucatl'' o noticieros de Radio Universidad 

(aún herencia del acuerdo de colaboraci6n entre el CEDA y Radio 

UNMI). Unicamente, "Si usted quiere puede saber c6mo", estuvo den

tro de los programas de importancia y fue el único que se transmi

tió en el horario id6neo. 

A pesar de esta situación, el problema verdaderamente serio de 

rivó de la falta de correspondencia entre los mensajes que se trans 

mitieron y las características socioecon6micas y políticas del Va

lle. Ya que un alto porcentaje de la producci6n era foránea. A lo 

anterior se agregaron programas locales producidos con un marcado 

desconocimiento de las relaciones y actividades sociales del indivi 

duo en el Valle del Mezquital. 

Ahora bien, no sería válido el análisis del funcionamiento de 

Radio Mezquital si no se pusiese en claro la conflictiva burocracia 

.que se impone como barrera para el logro de sus verdaderos objeti

vos. De un lado la Fundaci6n y del otro el PIVM, ambos con la falta 

de correspondencia en sus intereses y acciones, obstruyen la posibi 

'lidad de avance en la función que el 6rgano de comunicación debe 

'.cumplir • 
. , 

Pero, no s6lo hubo incongruencias con respecto a la selección 

de horarios, a la delimitaci6n de políticas y lineamientos de traba 

jo, también las hubo en el contenido de la programación, para ilus· 

\ rar este punto he considerado conveniente reproducir en su totali· 
,, 
ad tres guiones de diferentes programas y que fueron transmitidos 

;,, ' 

' · · principios de 1977: 
" 
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PROGRAMA: Primaria Intensiva 

GUION: Andrés López Pérez 

PRODUCCION: Centro de Educación de Adultos 

OPERADOR: RUBRICA DE ENTRADA 

LOCUTOR 1: A través de Radio Mezquital, les saludamos en otro programa infor
mativo bilingüe, de la Primaria Intensiva. Como todos los días a 
las 6:15 de la mañana y 5:30 de la tarde estamos para informarles 
de los avances, dudas y necesidades de los diferentes grupos que 
estudian con entusiasmo en el Valle. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, SPOT, 

LOCUTOR 2: En los tíltimos días, nos ha preocupado mucho la situación del gru
po de Primaria del Nith, municipio de Ixmiquilpan. El cual está 
trabajando en el taller de pelotas de Beisbol, 

LOCUTOR 1: No se nos borra de la mente que hasta hace menos de un mes de
cían: "el que trabaje en el taller estudie y el que sabe enseñe a 
los demás" por esta razón hemos entrevistado a Irma Salvador, iQ. 
tegrante de dicho grupo quien nos explica como es que se está ga
nando en el taller. 

OPERADOR: Grabación, •• Nos encontramos en el taller •• , hasta ••• y doce pe_r 
sonas que vienen cuando tienen tiempo, 

LOCUTOR 1: Como nos podemos dar cuenta, en el taller del Nith, se gana de 
acuerdo a la cantidad de pelotas que vayan haciendo en la semana. 
Entonces volvamos a recordarles que la ganancia va aumentando a 
medida que se va produciendo más, 
No se desanimen, tengan paciencia y permanezcan en el taller, y 
sigan estudiando la Primaria Intensiva, Porque el trabajo en el cal!!.. 
po es temporal, y en ocasiones se trabaja más y se gana muy po
quito, 

LOCUTOR: O T O M I 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

1 LOCUTOR 1: Los integrantes de los grupos de Primaria Intensiva del municipio 
de San Salvador, ya aprendieron a leer y escribir, y también ya 
saben firmar. Informa: Alicia Dávila Alonso. 

LOCUTOR 2: Nos informó que Catalina Hemández HaJ!n, coordina un grupo de 
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ocho ·mujeres en el Barrio de Cerro Blanco, Xuchitlán y Amalia Cor
tés Aguilar un grupo de 12 mujeres que están aprendiendo a leer y 
escribir. 

LOCUTOR l: A estos grupos les gusta tratar los temas que tienen que ver con 
sus problemas familiare~ y que cuando se reúnen forman un verda
dero equipo de trabajo, porque todos opinan, todos trabajan, se CQ 

munican sus experiencias. Esto es porque han entendido bien lo 
que dice el libro de ciencias sociales, página 5 6, que todos apren 
demos de nuestras experiencias • Informó: Alicia Dávlla Alonso. 

OTO MI 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL • 

LOCUTOR Z: Para finalizar con la información de hoy, mandamos un saludo cor
dial a la Comunidad de Cuxpede, municipio de Ixmiqullpan, porque 
recibimos noticias de que se está formando un grupo de Primaria en 
aquella Comunidad. 

LOCUTOR 1: Esperamos que nos escriban una carta aquí a Radio Mezquital o al 
Centro de Educación de Adultos, en Ixmiquilpan, Hidalgo, para in
formamos de cómo marcha ese grupo. También felicitamos al Profr. 
Marcelino Demillán que trabaja en la escuela del lugar. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR 2: Les damos las gracias por su atención a este prograITB, nos despe
dimos de ustedes recordándoles que en la Primaria Intensiva para 
Adultos, todos ensefl.an y todos aprenden de todos. Gracias. Fe
licidades y adelante. 

OPERADOR¡ RUBRICA DE SALIDA, 
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PROGRAMA: Convivencia Rural 

GUION: Elfego Nicolás Rodríguez 

FECHA: 5 de Junio de 1977 

OPERADOR: ENTRADA DEL PROGRAMA, 

LOCUTOR 1: Con el gusto de siempre ya estamos nuevamente con ustedes, para 
presentarles un programa más de Convivencia Rural. Reciban un 
saludo muy cordial de sus amigos: Elfego Nicolás Rodríguez y _ 
______ quienes les invitamos a que nos escuchen durante 
estas tres horas; llevando para todo nuestro auditorio seis diferen
tes secciones , 

LOCUTOR 2: En donde presentamos algunas orientaciones Y sugerencias, Espe
rarnos sean Otiles para la vida diaria. De la misma forma llevamos 
para ustedes mucha m6sica seleccionada, que esperamos sea de su 
completo agrado , · 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL DEL PROGRAMA, 

LOCUTOR 1: Nuestra primera sección es de preguntas y respuestas, donde da
mos contestación a las preguntas que ustedes hacen por medio de 
sus cartas, Y son precisamente las mismas preguntas que nos en
vió el Sr. Antonio Chávez G6mez de San Miguel Tlazintla y que en 
el programa anterior participó el seminarista Irineo LOpez L6pez 
con sus conceptos muy propios y en esta ocasiOn daremos a cono
cer las opiniones del Sr. José Cisneros para comentar las pregun
tas que nos fueron hechas para este programa. 

LOCUTOR 2: La mujer también debe participar. Es nuestra sección donde presen 
tamos sugerencias y consejos para la mujer,para el bienestar de su 
hogar y el engrandecimiento de su comunidad. 

LOCUTOR 1: Para llevar a ustedes la sección de "Cómo es mi pueblo", hablare
mos de la forma de poder llegar a un centro turístico como lo es 
IAS GRUTAS DE TOIANTONGO gracias a la información del Sr, Odi
lón Rebolledo. 

LOCUTOR 2: En la sección de "Aprendiendo a vivir mejor", el Dr, Jos6 Luis Co
boa Bai'los, nos dará algunas medidas de prevención para no pade
cer algunas infecoiones intestinales o para saber cu&ndo existe una 
posible flebre-Ufoidea. · 

LOCUTOR l: "Escribiendo también nos comunioamos" es otra sección del progr§ 
ma, donde damos lectura a las cartas que son enviadas a Radio Me;,. 
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quita!, donde usted puede mandar saludos a sus amistades o dánd.Q 
nos a conocer alg(ln trabajo que ustedes desempeñan en sus comu
nidades, 

LOCUTOR 2: Nuestra última sección es "Para mejorar nuestra economía" donde 
haremos sugerencias para poder proteger o cuidar lo que se tiene, 
cono en el caso del cuidado de los cultivos, y prevención de en
fermedades en los animales. 

OPERADOR: MUSICA DEL PROGRAMA (ENTRA Y BAJA A FONDO) 

LOCUTOR 1: Esta es nuestra primera sección del programa, 

OPERADOR: MUSICA DE lA SECCION, (IA CAPSUIA) 

LOCUTOR 2: "Preguntas y Respuestas", 

OPERADOR: MUSICA DE lA SECCION (SUBE Y BAJA A DESAPARECER) 

LOCUTOR 1: Como en todos nuestros program~, presentamos esta sección que 
es "Preguntas y Respuestas" donde estamos invitándolos para que 
participen haciendo alguna pregunta que a ustedes interese, 

LOCUTOR 2: Si ustedes tienen alg6.n tema en especial que les interese, escr!bs. 
nos haciendo la pregunta y nosotros a través de Convivencia Rural 
trataremos de dar la respuesta, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL , 

LOCUTOR 1: En el programa anterior se hizo comentarlo de las preguntas que en 
vi6 el Sr, Antonio Chávez G6mez de San Miguel Tlazintla del muni 
cipio de Cardenal, Hgo, y fue al seminarista Irineo L6pez L6pez 
quien dio sus puntos de vista en cada una de las preguntas, Y en 
esta ocasión es el Sr, Jos6 Cisneros quien nos dará sus conceptos 
muy propios para comentar estas preguntas, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

ENTRA IA ENTREVISTA CON PEPE CISNEROS , 

OPERADOR¡ PUENTE MUSICJlh_ 

LOCUTOR l: Esto mismo que escuchamos, lo daremos a conocer en otomí para 
todos nuestros amigos que hablan este idioma, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 
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LOCUTOR 2: Síntesis en Otomí. 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 1: Esta ha sido la opinión del Sr, José Cisneros pero usted ¿qué opina 
al respecto? escríbanos a Radio Mezquital y dé a conocer sus opi
niones, 

OPERADOR: PUENTE , 

LOCUTOR 2: Y as!, hemos presentado nuestra primera sección. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR 1: "Preguntas y Respuestas" 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION, DISUELVE CON MUSICA DEL PROGRAMA. 

ENTRA 8 MELODIAS (M(islca Latinoamericana) 

LOCUTOR 2: Identificar programa. 

OPERADOR: RUBRICA DEL PROGRAMA. 

LOCUTOR l: Esta es nuestra siguiente sección: 

OPERADOR: PUENTE , 

LOCUTOR 2: La mujer también debe participar. 

OPERADOR: PUENTE , 

LOCUTOR 1: La mujer participa en cada momento de la vida, ya que al suceder 
alg(in hecho lo observa y lo critica, ve si está bien o está mal, sin 
embargo, es más clara su participación si esto lo da a conocer y 
actúa de alguna manera • 

LOCUTOR 2: En esta sección de "La mujer también debe participar", vamos a C.Q 
mentar sobre una de las formas en que la mujer puede sugerir y dar 
opiniones y sobre todo, la forma en que puede actuar para lograr 
un beneficio. 

LOCUTOR 1: La mujer se encuentra siempre con un problema básico que es dar 
alimentación a su familla, pero ella sabe perfectamente que todo 
es más caro cada día, que las siembras no dan una cosecha muy 
buena, que las tierras se quedan m4s áridas y pobres cada día. 
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LOCUTOR 2: Ante esta situación la mujer tiene que hacer que lo poco que tiene 
a la mano, le alcance para alimentar a su familia, a sus hijos y a 
su esposo y a ella. 

LOCUTOR 1: Normalmente, toda mujer tiene ese gran problema, pero si cada 
una de las mujeres de una comunidad, tienen ese problema, se tra
ta no de un problema familiar interno; es un problema de toda la 
comunidad. 

LOCUTOR 2: En cada poblado, las mujeres comentan y hablan de sus problemas 
y se quejan de la situación pero no siempre buscan una solución. 
La mayoría de las veces se llega a pensar que la solución es ganar 
más dinero y buscar un trabajo bien pagado. 

LOCUTOR 1: Sin embargo, s! hay otra solución para que en poco tiempo se lo
gre salir adelante; se trata de la creación de una cooperativa de 
consumo. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

LOCUTOR 2: La cooperativa de consumo, es una asociación o sea un grupo de 
personas que se comprometen a dar una cierta cantidad de dinero 
para comprar un producto o varios por mayoreo, para luego vender
se a los propios cooperativistas a un buen precio y dentro de su 
comunidad. 

LOCUTOR 1: Las ganancias que se van obteniendo no se regresan sino que se 
usan para comprar más productos. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

LOCUTOR 2: Un ejemplo puede ser: una comunidad decide en asamblea o en 
junta hacer una cooperativa de consumo, en especial de maíz. C,!! 
da mie!llbro que puede ser el padre o la madre de una familia da 
una cantidad de dinero, por ejemplo $ 100 pesos cada quincena. 

LOCUTOR 1: Con este dinero, compran el maíz por bultos o tonelada y se deja 
en un almacén que la propia comunidad desgina. 

LOCUTOR 2: Luego conforme cada fam111a va necesitando el maíz para su consy_ 
mo, lo compra en ese almacén, pero s6lo comprarán aquellas per
sonas que son socios. 

LOCUTOR 1: Como al final se va a acabar el maíz y habrá algunas ganancias, 
se compra más maíz, que puede ser la misma cantidad que se obtu
vo al principio o puede ser m!s para que no esté racionado. 
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LOCUTOR 2: Después con el tiempo, se pueden comprar otras cosas: por ejem
plo sopa de pasta, arroz, frijol, ropa, calzado, etc. 

LOCUTOR 1: Así la cooperativa puede ir aumentando hasta lograr que cada habl 
tanta pueda conseguir todo lo necesario a precios más bajos y ayg 
dar a la economía • 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR 2: Pero ahí está la participación de la mujer, si cada mujer no busca 
la manera de encontrar soluci6n a sus problemas con las demás, 
será mucho más difícil salir adelante. 

LOCUTOR 1: Por eso la mujer debe participar en encontrar soluciones a los pro
blemas que existen, 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 2: Esto mismo que acabamos de comentar, lo platicaremos en otom!, 
para nuestros amigos que lo hablan, 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 1: Entra síntesis en otom!, 

OPERADOR: PUENTE DE IA SECCION , 

LOCUTOR 2: Así fUe como presentamos la secc!On de la "La mujer también debe 
participar. 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION, DISUELVE IA MUSICA DEL PROGRAMA, 

ENTRAN 8 MELODIAS (Instrumental Mexicana) 

LOCUTOR: Identificar la emisora , 

OPERADOR: ENTRA MUSICA DEL PROGRAMA. 

LOCUTOR 1: En el programa de Convivencia Rural tenemos varias secciones y 
presentamos a continuación. 

OPERADOR; MUSICA DE IA SECCION (La Madrugada) 

LOCUTOR 2: "Cómo es mi pueblo" 

OPERADOR: SUBE PUENTE MUSICAL, 
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LOCUTOR l: El objetivo de esta sección es dar a conocer al auditorio de Radio 
Mezquital, la descripción de los diferentes poblados del Valle. 

LOCUTOR 2: Y también es con el fin de mostrar la importancia que tienen estas 
comunidades como son: la forma de poder llegar a ellas, su orga
nización, sus artesanías, sus trabajos, sus animales, sus plantas 
y sus recursos naturales con que cuenta. 

LOCUTOR l: Para esta ocasión hablaremos de Tolantongo del municipio de Tla
huiltepa. 

LOCUTOR 2: Esta comunidad a que nos referimos, tiene gran importancia para el 
turismo, ya que cuenta con unas grutas de gran belleza natural. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

LOCUTOR l: Las Grutas de Tolantongo, es un lugar a donde concurren principal
mente en los días de vacaciones, turistas de varias partes de la 
República y principalmente del Distrito Federal. Así también turi.§. 
tas de otros países • 

LOCUTOR 2: ¿Usted desea conocer este lugar? ••• pues le invitamos a hacer un 
viaje imaginario, hasta este hermoso lugar. 

OPERADOR; PUENTE, 

LOCUTOR 1: Si partimos de la Ciudad de Ixmiquilpan, tomaremos el camino con 
destino a Cardenal, llegando hasta el poblado de San Antonio Sabg 
nillas y más adelante a dos kilómetros se encuentra una desvia
ción hacia la derecha, lugar donde se localiza una sei'\al que marca 
el lugar de Tolantongo. 

LOCUTOR 2: Más adelante se localizan los poblados del Cubo y San Cristobal, 
pertenecientes al municipio del Cardenal, hasta este lugar son 37 
kilómetros recorridos , 

LOCUTOR 1: Para continuar el recorrido se llega hasta el lugar llamado Molan
guito, donde se comienza a descender, para mayor seguridad baja
remos despacio ya que es un lugar muy accidentado, puesto que el 
viaje es en carro. 

LOCUTOR 2: Antes de llegar al lugar donde nos estamos dirigiendo se suspende 
el viaje en camión y continuaremos a ple para llegar a las Grutas 
de Tolantongo, haciendo este recorrido en 15 minutos • 

OPERADOR¡ PUENTE. 
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LOCUTOR 1: Hasta este lugar son 47 kilómetros de la Ciudad de Ixmiquilpan, 

LOCUTOR 2: Al encontrarnos con este lugar, se siente bastante calor y mucho 
ruido por las grandes cascadas que existen en estas Grutas, 

LOCUTOR l: Para que ustedes que no conocen, y se den una idea de c6mo es 
este lugar, haremos una descripción. 

OPERADOR: PUENTE. 

LOCUTOR 2: Este lugar precisamente ti~ne un túnel de unos 30 metros horizonts. 
les. 

LOCUTOR l: En lo entrado de este túnel se puede observar una gran cascada que 
cuenta con diferentes temperaturas de agua. 

LOCUTOR 2: Existe una poza de regular tamai'lo en donde se puede sentir el agua 
con una temperatura favorable. Denominándosele el bailo del Licen 
ciado • 

. LOCUTOR l: Existen muchas pozas para nadar, pero las corrientes de agua son 
un poco peligrosas y en la parte más alta, existe un lugar, tam
bilm muy hermoso por la vegetación que existe en.este lugar; y se 
le llama La Gloria • 

OPERADOR: PUENTE. 

LOCUTOR 2: En este lugar es precisamente donde nace el Río Tolantongo, que 
más adelante toma el nombre de Río Blanco y posteriormente se une 
al Río Metztitlán, al igual que el Río Atotonilco, y as! es como a 
esta uni6n de Ríos pasa a formar el Río Amajac. 

OPERADOR¡ PUENTE CX> RTO • 

LOCUTOR l: La comunidad de Tolantongo, pertenece al municipio de Tlahuilte
pa, que está poblada por l 00 habitantes aproximadamente. 

LOCUTOR 2: Para hacer algunos trabajos en las Grutas, se ayudan mutuamente 
. con los habitantes de San Cristóbal, ya que el lugar donde se en
cuentran estos baflos, son ejidos. 

LOCUTOR l: Los trabajos consisten en construir algunas chosas para los visi
tantes y construcción de letrinas y algunas casas de comercio don, 
de puedan vender artículos de primera necesidad • 

·OPERADOR: . PUENTE. 
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LOCUTOR 2: Para poder describir esta comunidad contamos con la participación 
del Sr. Odi16n Rebolledo, que es vecino y cric;¡ inario de San Crist2, 
bal, Cardenal. Quien gentilmente nos proporcionó datos de la co
munidad de Tolantongo, a quien agradecemos su colaboración. 

OPERADOR: PUENTE , 

LOCUTOR 1: Si usted no conoce las Grutas de Tolantongo, le invitamos a que 
conozca para sus próximas vacaciones y disfrute en compañía de 
su familia esta gran belleza natural. 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 2: Invitación en otom! para que describan sus poblados y a que cono& 
can Tolantongo, 

OPERADOR: PUENTE. 

LOCUTOR 1: As! es como hemos presentado. 

OPERADOR: PUENTE. 

LOCUTOR 2: La sección "Cómo es mi Pueblo" 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION, DISUELVE CON MUSICA DEL PROGRAMA. 

ENTRA 8 MELODJAS (Mfisica de Pueblo) 

LOCUTOR: Identificar la emisora • 

OPERADOR: MUSICA DEL PROGRAMA 

LOCUTOR 2: Esta es nuestra sección de: 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION 

LOCUTOR l: "Aprendiendo a vivir mejor" 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL 

LOCUTOR 2: En ocasiones padecemos algunas enfermedades que no sabemos cuª
les son las causas por las que nos enfermamos. Para tener algtin 
conocimiento sobre estas causas, escucharemos los comentarios 
del doctor Jos6 Luis Cobos Bailes que nos hablará de interesantes 
temas. Escuchemos • 

OPERADOR: PUENTE, 
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ENTRA GAABACION 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 1: Para nuestros amigos que hablan el idioma otomí, damos la traduc
ción de estas interesantes palabras. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR 2: Síntesis en otomí. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

LOCUTOR 1: Así fu1:1 como presentamos la sección de "Aprendiendo a vivir mejor" 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION, DISUELVE CON MUSICA DEL PROGRAMA , 

ENTRA 8 MELODIAS (MOsica: bailables) 

LOCUTOR: Identificar emisora • 

OPERADOR: MUSICA DEL PROGRAMA. 

LOCUTOR 2: Al mandar algOn saludo o informar algo por escrito también se 
establece la comunicación, y precisamente presentamos a conti
nuación. 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION (TEMA CORTAS) 

LOCUTOR 1: "Escribiendo también nos comunicacamos" 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR 2: Esta es una de las secciones en la cual podemos expresar nue~ 
tros sentimientos a otra persona o informar de algunos trabajos 
que estén realizando en nuestras comunidades y asC poder esta
blecer la comunicación dirigiendo sus cartas a Radio Mezquital. 

LOCUTOR 1: Amigos, en esta sección damos lectura a las cartas que ustedes 
envían a este programa • 

OPERADOR: PUENTE DE I/l SECCION • 

LOCUTOR 2: Para dar principio con la lectura de la primera carta, daremos 
lectura a la que nos envió el Sr. Dionicio Espino Dendh6 que 
nos escribió al programa de Convivencia Rural para hacemos al
gunas sugerencias en la programación diaria de Radio Mezquital. 
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Le agradecemos sus saludos al Sr. Espino y enviamos un cordial sª
ludo hasta Nequetejé del Municipio de Ixmiquilpan. 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 1: El ser humano es inquieto, por lo tanto se inspira para poder des
cribir o mandar saludos a sus seres queridos. 
Y es el Sr. Emiliano Librado de Cuesta Cblorada, Mpio., de Ixmi
quilpan, para saludar a Liberia de Actopan, a su papá y a su mamá, 
lo mismo que a sus hermanos Francisco, lginio y Arnulfo Dom!nguez, 
lo mismo que manda a saludar a sus primos Mario y Anatolio Domrn 
guez. Hasta Cuesta Colorada, enviamos me stros saludos. 

OPERADOR: PUENTE • 

LOCUTOR 2: Seguimos invitándolos para que dirijan sus cartas al Programa de 
Convivencia Rural, aquí en Radio Mezquital, o al Centro de Educa
ción de Adultos en Avenida FeUpe Angeles No. 5, Ixmiquilpan, Hgo. 

OPERADOR: PUENTE. 

LOCUTOR 1: Seguimos con nuestra sección "Escribiendo también nos comunica
mos" y a continuación damos lectura a la siguiente carta • 
Esta viene de Zimapan y la firma la Señorita Maura Morán Rivera 
textualmente dice así su carta. 
"Escribo al programa 'Convivencia Rural" con la finalidad de felici
tar a Radio Mezquital por este bonito programa porque de él estamos 
recibiendo varias orientaciones, ojalá que todos los programas fu!!_ 
ran así como liste, muy alegre porque se transmite con mucha músi
ca". 
Y más adelante sigue diciendo, quiero aprovechar la oportunidad Pª
ra saludar a todos los habitantes del Valle y tambi6n a mis familia
res, ellos son; mi papá el Sr. Juan Morán a su mamá María Encarna 
ci6n Rivera, también quiero saludar a mis hermanos Jesl'.ís, Artemio, 
Josefina, Eduardo, Ma. de la Luz y a Luisa y su esposo que radican 
en Villa Juárez, invitándoles a ellos a que participen también en e§. 
te programa por medio de ••• 

LOCUTOR 2: Seguimos en espera de más cartas al Programa. 
"CONVIVENCIA RURAL" 
Y así hemos presentado para ustedes. 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCI ON 

LOCUTOR 1: La secci6n "Escribiendo, tambi6n nos comunicamos". 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION Y LIGAR CON MUSICA DEL PROGRAMA • . 
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ENTRA 8 MELODIAS (MUSICA RANCHERA) 

LOCUTOR: Identificar la emisora, 

OPERADOR: ENTRA MUSICA DEL PROGRAMA, 

LOCUTOR 1: Presentamos a continuación: 

OPERADOR: MUSICA DE IA SECCION, 

LOCUTOR 2: "Para mejorar nuestra economía" 

OPERADOR: MUSICA DE IA S_f:CCION , 

LOCUTOR 1: Amigos, este programa es para pasar el rato agradable en unión de 
nuestros parientes y amigos. 

LOCUTOR 2: Ahora ya estamos en la altima sección del programa de Convivencia 
Rural, "Para mejorar nuestra economía", 

LOCUTOR 1: Para poder mejorarla, es importante protreger o cuidar lo que ya se 
tiene, si tenemos algCm cultivo debemos tener alglln conocimim to 
sobre agricultura, para saber qué tipos de fumigantes necesitamos, 
o si carecemos de esos conocimientos, debemos preguntar a las par_ 
sonas preparadas para que nos orienten en lo que creamos conveniE!! 
te, 

LOCUTOR 2: Si deseas alglln informe para mejorar los cultivos, dirígete al Depa.r. 
tamento de Agricultura en las oficinas del P .I. V ,M. ellos te orien
tarán para resolver tus problemas, 

LOCUTOR 1: Si nos pueden personalmente, dirijan una carta a Radio Mezquital y 
hagan sus preguntas necesarias, 

LOCUTOR 2: Esto es correpondiente a los cultivos, pero también existen otras 
formas de cómo mejorar nuestra economía, 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 1: Decíamos que es importante proteger lo que ya tenemos, al caso 
not6 en que la mayor parte de los lugares del Valle del Mezquital, 
cuentan con algunos animales y para sacar el mejor provecho de 
ellos, es necesario protegerlos, 

LOCUTOR 2: Una de las formas de prevenir las enfermedades es vacunándolos, 
con esto no atacarán enfermedades como el cólera, tifoidea y otras 
más. 
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OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR l: Cuando veas a tus gallinas tristes, sin ganas de comer y con cata
rro, Vacúnalas, 

LOCUTOR 2: De esta manera no sufrirás pérdidas y contribuirás a mejorar tu ecQ. 
nomía, haciendo rendir tus gallinas y obtendrás mejores ganancias, 

LOCUTOR 1: Los puercos son un ahorro porque los podemos alimentar con los 
desperdicios de la comida • 

LOCUTOR 2: Para que sean una ganancia, no debemos dejar que se enfermen. 

LOCUTOR 1: Si vez que tus puercos están tristes, no quieren comer, o les notas 
algím mal, consulta siempre a un veterinario. 

LOCUTOR 2: O te puedes dirigir al Departamento de Fomento Pecuario para que 
recibas alguna orientación sobre aplicación de vacunas, o para cu
rar algunas enfermedades. 

LOCUTOR l: Este Departamento se localiza en las oficinas del P .I. V ,M. lugar 
donde se encuentra un veterinario especializado para curar a los 
animales. 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 2: Recuerden que los animales también se enferman, al igual que el 
hombre; con la diferencia que nosotros s! podemos decir el lugar 
donde nos duele o sentimos el malestar. En cambio los animales 
nos lo demuestran en una forma muy simple, dejando de comer. 

LOCUTOR 1: Para evitar esas enfermedades, lo más recomendable es vacunánd.Q 
los, as! gastaremos para la medicina, pero salvaremos nuestras ga
nancias. 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 2: Si desean algunos informes sobre los temas que tratamos en esta 
sección, escríbanos a Radio Mezquital en Ixmiquilpan, Hgo, 

LOCUTOR l: Para nuestros amigos que hablan el otom!, daremos estos mismos 
comentarios en este idioma • 

OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR 2: Síntesis en otom!, 
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OPERADOR: PUENTE, 

LOCUTOR l: Así hemos presentado, 

OPERADOR: PUENTE DE IA SECCION, 

LOCUTOR 2: "Para mejorar nuestra economía" 

OPERADOR: MUSICA DE LA SECCION Y LIGA CON MUSICA DEL PROGRAMA, 

ENTRA 8 MELODIAS 

LOCUTOR: Identificar la emisora, 

OPERADOR: MUSICA DEL PROGRAMA, 

LOCUTOR l: Hemos llegado a la parte final de nuestro programa "Convivencia 
Rural", Esperamos haya sido del agrado de todos üstedes. 

LOCUTOR 2: Agradecemos su atención y esperamos contar con ustedes nuevamen. 
te para el próximo domingo a partir de las tres de la tarde, 

LOCUTOR 1: Se despiden de ustedes sus amigos Elfego Nicolás Rodríguez 
Rosa Avendaño Gayo! 
En los controles técnicos -----------
Asesora Técnica: Beatriz E, Cavazos Sillar 
Felicidades para todos y esperamos tengan un feliz principio de s~ 
mana, 

OPERADOR: RUBRICA DEL PROGRAMA, 
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PROGRAMA: A la mujer del Valle 

GUION: Rosa Avendaño Gayo! 

FECHA: Diciembre de 1975 

OPERADOR: RUBRICA SUBE 

LOCUTOR: Saludos a todas las personas que nos escuchan, deseando que es
tos días fríos no sean muy molestos y si de gran valor porque es 
cuando la familia se encuentra reunida más que en otras ocasiones. 
Estas fechas a!timas del calendario son especiales para muchas 
personas, por ejemplo algunas amigas que tienen hijos que estudian 
o trabajan en algíin lugar lejano, tienen el gusto de verlos regresar 
a la casa con la satisfacción de estudiar una buena carrera y ver 
que progresan conociendo los secretos del estudio para luego tener 
una vida mejor. 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR: Precisamente por esto , ahora queremos hablar un poco de las rela
ciones familiares • 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL. 

LOCUTOR: Es fácil pensar en qlB todos vivimos bien, nos llevamos bien con 
nuestros padres, hermanos, esposos, hijos, con todo creemos que 
nos llevamos bien. 
Pero llevarse bien no es sólo vivir juntos sin pelearse, 
En todas las familias de vez en cuando alguien riñe con otro,y al 
rato están tranquilos, esto es normal pero lo importante es una fa
milia que desea llevarse bien es no guardar rencores por cosas sin 
importancia, es procurar ayudar de inmediato al familiar que lo ne
secita, es dar un buen consejo a quien lo pide. 
Vayamos exactamente a casos concretos por ejemplo los hermanos 
y hermanas no celosos, si, en cierta forma hay que cuidar a las 
muchachas, pero no exagerar, mejor hay que darle un buen consejo 
de como comportarse. Pero qu6 les parece si ahora escuchamos una 
melodía;~~~~~~~~~~~~~~-

OPERADOR: PIEZA MUSICAL, 

LOCUTOR: Un padre a un hijo desde los siete ailos debe empezar a tratarlo C.Q 
mo un amigo, el padre debe procurar tenerle cada vez más confian
za y en vez de golpearlo para llamarle la atenciOn, sólo hacérselo. 
saber que hizo tal o cual cosa mal porque así el hijo no le tendrá 
miedo y su confianza y cariflo. 
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Una mamá a su hija debe ensei'larle a ser discreta, amable, y cons!. 
derarla como a una amiga desde qua tiene diez aftas más o menos, 
Una madre nunca debe desquitar su coraje con sus hijos, lo mismo 
que un padre que si algo le ha salido mal, los hijos poco o nada de 
culpa tienen. 
Un padre y una madre en la familia deben dar a conocer a los hijos 
que aún se quieren y para ello sólo se necesita muy pequeftas co
sas por ejemplo papás: puede besar a mamá en la mejilla o llevar
le flores o algún dulce y ella debe tratarlo con igual cordialidad, 
amabilidad, ya que no por vivir juntos van a olvidarse de ser ama
bles uno con el otro, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR: Es necesario que los nli'los vean esto porque así sentirán más con
fianza en los dos, los querrán más y verdaderamente serán una fa
milia feliz • 
Amiga si en la casa de usted no sucede alguna de estas cosas, pón 
galas en marcha, verá que pronto serán una famllia feliz que es lo 
que deseamos para ustedes, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR: Hablando de familias felices, que mejor que en la mesa estén todos 
más contentos comiendo algún rico platillo, barato y fácil de hacer 
como los aguacates rellenos. Vayan por un lápiz y un papel mien
tras escuchamos una canción llamada: -----------

OPERADOR: PIEZA MUSICAL, 

LOCUTOR: tia listas para apuntar lo que se necesita? 
Sólo seis aguacates, una lata de sardinas limpias sin espina, una 
papa de regular tamaño, cocida, 1 cebolla chica, un.limón, sal al 
gusto, un huevo cocido y rebanado y si se puede una lechuga, 

(REPETIR TODOS LOS INGREDIENTES) 

Pero vamos a repetir los ingredientes por si se le paso alguno. 
La forma de hacer este preparado es muy fácil como ustedes compr.Q 
harán en la práctica • 
Se limpian los aguacates y se cortan a la mitad sacándole el hueso, 
Se revuelve la sardina, la papa y la cebolla picadas con el jugo de 
limOn y la sal. 
Con esta mezcla se rellenan los aguacates, se les pone encima una 
rebanada de huevo cocido y se strven en el plato y sobre una hoja 
de lechuga. 
Es fácil de hacer, así que la invitamos a que prueben la receta muy 
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sencilla y sabrosa, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR: Y ahora conozcamos la opinión de una amiga del Valle del Mezqui
tal sobre lo que ella piensa que es la navidad, 

OPERADOR: ENTRA GRABACION, 

Es en realidad difícil definir la navidad en nuestros tiempos y más 
cuando hemos de saber que cada religión la tiene o no, que nues
tros más antiguos abuelos no conocían esa fecha cuando ahora va
mos a una ciudad y encontramos que a fuerza hay que comprar para 
hacer navidad pero sOlo los comerciantes hacen su agosto, sólo 
ellos salen ganando porque ponen las cosas más caras que en otros 
tiempos de no navidad, 
Sólo en nuestro país, México existen las llamadas posadas que an. 
tes por lo menos se hacía una simulación de una situación llevan
do niños vestidos de pastores de ángeles y tantas cosas, luego se 
cantaba una canción y al final se rompía la pii\ata, ahora. ni a eso 
se llega sólo hay un baile y esas fueron las posadas de navidad, 
Como que es así un poco difícil pensar verdaderamente lo que es la 
navidad actualmente, 

OPERADOR: PUENTE MUSICAL, 

LOCUTOR: Hasta aquí dejamos la plática en esta ocasión, pronto estaremos 
de nuevo llevándoles algunos otros consejos iítiles. 

OPERADOR: RUBRICA DE DESPEDIDA • 

No.ta.: La pJr.OgJr.amau6n y .f.o4 gtúo11u que H 1r.ep1r.0duc.en, 6ueJr.on p11.opo1r.uonado1i 
poll. el Vlr., Calr..f.o4 LopezUeJr.a y la .seño!Llta Rolla Ma. Avendaño Gayo.f., cU 
1r.ec.to1r. y p1Wduc.to1r.a de p11.0911.amau611 de Raclio Mezqufta.f., dUJr.an.te 1973-1"977. 
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A pesar de las deficiencias que pudieran observarse tanto en 

la estructura como en el contenido de los programas, Orlando Ene! 

nas Velarde, comenta el éxito obtenido con los programas "Platica!! 

do en las comunidades" y "Los conjuntos musicales del Valle"*, en 

los que la historia del pueblo, la información de su actividad coti 

diana, los mensajes de salutación y la expresión de su arte, a tr! 

vés de la música, el canto y la poesía, conformaban los elementos 

discursivos de las poblaciones indígenas. Estos programas, fueron 

las ligas generadoras de procesos comunicativos entre las distintas 

comunidades del Valle, que culminaron con la realización de dos fes 

tiyales de "Música popular indígena" y que movilizaron a más de 

10,000 campesinos de la regi6n en cada uno de los eventos. 

También ejemplo de ello fueron los casos de las cooperativas, 

pequefias industrias artesanales, ejidos colectivos, etcétera. (1). 

Como instrumento movilizador, la radio ejerció una gran influe.!! 

cia al dinamizar las relaciones organizativas de la población y en 

consecusión de los objetivos claros de interés popular. 

El caso de Radio Mezquit~l avanza un poco más allá de los proc! 

sos de recepción y análisis, procurando involucrar a los sujetos 

destinatarios en los procesos de producción directa de sus propios 

• Ve u.to4 p!Wgll.amah que menc.lona el cmtoJt. no ~e loglt.6 co.uegl.ÚJL copla. de lo~ 
gu.ionu, ~.in emba11.go .l~ pell.6on~ que .log1Ulmo4 e>Wz.ev.U.t.M no4 .lnóollmaJLon que 
no hay mucha cU6e11.enc.la con .lo4 gu.ione4 a.ntelt..iolt.U, .la ún.lca cU6e11.enUo. u .la 
p0Jtlic.lpac.l6n del auclltolt..lo. 

17) Enc.lno.4 Velo.Jt.de, O/ti.ando. "Radio Mezqulta.t: po4.lblUdadu de conuni.cac.l6n 
populaJL". Comun.lcac.l6n y Cu.UuJr.a 8. pp. 26-27 
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mensajes. Para ello organiza a los llamados "grupos populares de 

comunicaci6n", que en un momento dado llegarían a ser promotores de 

la organizaci6n para el trabajo colectivo y la manifestaci6n de 

los intereses particulares de sus propias comunidades mediante el 

envío permanente de informaci6n a las oficinas de radio a través de 

lo~ "corresponsales populares". 

"Que los demás compañeros también sepan lo que estamos hacien 

do ... ", era el reclamo general izado en las comunidades, que se hacía 

a los corresponsales populares. Para el campesino del Valle del 

Mezquital la radio fue parte de su propia existencia, estuvo en con 

tacto con su realidad, sirviéndole de puente entre su vida y la del 

resto de la comunidad. 

Este es el medio de comunicaci6n ideal para los pueblos cuya 

tradici6n cultural es la expresi6n oral. 

Existen limitaciones en la comunicación cuando hay diferencias 

en la lengua, como ocurría con el otomí en el Mezquital. Una len 

gua distinta, tiene desde luego su paralelo en costumbres, tradicio 

nes y concepción del mundo, muy particulares a su forma de existen 

cia. 

¡ 
~ Nuestro experimento demuestra que desde el momento en que los 
~ 
1 otomies sintieron la cercanía del medio y la posibilidad de disp~ 

ner de el como instrumento, asumieron la particular responsabilidad 

de "de hacer oir" su voz y escuchar a los demás miembros de su cl! 

se. Para este acercamiento, fue imprescindible desechar toda la 

información mitificadora que se tien~ de los medios masivos. Se 
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tuvo que "sacrificar- como diría mattelart- el refinamiento tecni_ 

cista" en aras de permitir la germinación de una auténtica comuni 

cación popular. Si se considera la posición que había asumido ra 

dio mezquital de denunciar a la dinámica competitiva frente a los 

demás medios que invaden la zona, este "sacrificio" no hacia mella 

en sus propósitos. Por el contrario, definían la peculariedad en 

el uso de un medio masivo de comunicación, según los intereses y 

posibilidades de los sectores marginales. 

Quisiéramos destacar un aspecto que, a nuestro juicio debe con~ 

tituir una de las grandes preocupaciones en la comunicación popular¡ 

el problema del lenguaje. Este fue una de las grandes preocupaci~ 

nes de Radio Mezquital. Si bien un alto porcentaje de población 

habla espafiol, existe todavía un número importante de hablantes de 

otomí. ¿Qué hacer para tener acceso a estos sectores? ¿cómo actuar 

sin alterar "la estructura cerrada" de la lengua? ••. en gran parte 

la traducción simultánea ayudaba a ampliar el espacio comunicaci~ 

nal¡ sim embargo, la propia práctica en la vida cotidiana de los 

sujetos, superaba toda formula preparada externamente. Aprendimos 

que, en lugar de buscar soluciones en el diccionario, con palabras 

o textos "sencillos", lo importante era estar presente en el habla 

popular, lo que permitió encontrar un lenguaje vivo, dinámico y e~ 

riquecido con las expresiones del propio pueblo. 

11Al final de nuestra experiencia se destacan tres grandes limit:!!_ 

cienes: primero, la específica técnica del medio¡ segundo, las co~ 

diciones políticas del aparato estatal en las que se inscribe la ex 

periencia; por último, las condiciones socioculturales en las que 
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se desenvuelve la vida cotidiana de los llamados grupos indígenas 

marginados. 

"El indígena, el campesino, marcado por una sociedad y una ed!:!_ · 

caci6n autoritarias que lo hace verse ignorante e intelectualmente 

inferior, se había acostumbrado a dejar en manos de otros, "más e~ 

tudiados", la interpretaci6n de sus problemas y la soluci6n de los 

mismos. En varias ocasiones debajan al "maestro" de la comunidad 

o al lider "más abusado" para que .hablarán ellos. Sin embargo, 

después de una larga tarea de convencimiento y apertura de espacios 

de confianza, el campesino daba el brinco necesario para su autov~ 

loraci6n. ESTE PROCESO ES LENTO, pero una vez que se cumple se 

puede esperar cualquier reacci6n de los campesinos que obligue a 

los "mediadores sociales" (comunicadores o educadores) a asumir un 

papel directivo en la organización de la comunicación popular. 

"Los sectores populares - dice Kaplun- marginados de la comuni 

caci6n, sin hábito de autoexpresarse y hacer oir su voz, no logran 

romper rapidamente el silencio en que han vivido sumidos". Como el 

mismo Kaplun aclara, es algo más que el simple silencio. Es una 

actitud de "minusvalía", de poca valoración y aprecio a lo que tie 

nen y lo que pueden hace~'. (2) 

Reflexionar sobre estas limitaciones, que de manera frecuente 

estaban presentes a lo largo de la experiencia de radio mezquital, 

es asumir una actitud madura y consciente ante las posibilidades 

de desarrollar nuevos procesos de comunicación popular a través de 

la radio. 

(2) Ibidem. pp. 29 a 31 
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Como seftala el autor de estas Gltimas líneas, fue el final de 

un proyecto radiof6nico alternativo de comunicaci6n popular, que 

no se continuó, entre otros motivos por el cambio de la administra 

ci6n del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al sexenio de José L6pez 

Portillo. 

Con este cambio también tuvo que partir el personal de la Fu!! 

daci6n Alemana Friedrich Ebert, aunque su retiro definitivo se pr~ 

dujo el año 1979. 

A partir de entonces, las consecutivas autoridades del Patrimo 

nio Indígena del Valle del Mezquital han ido abandonando a la est! 

ci6n, no se le ha proporcionado mantenimiento al equipo y, desde 

hace dos años, ha dejado de funcionar la frecuencia en FM. Según 

visita realizada en el mes de abril del presente afio, también nos 

enteramos que el personal que aún labora en las instalaciones de 

radio, alcanza apenas a seis personas. 

Con respecto a la programación, como podrá observarse en el 

cuadro de programación semanal, que se reproduce en página post~ 

rior, no existe ni variedad ni calidad, sólo son meras repeticiones 

de algunas colaboraciones que hace esporádicamente la SEP y el 

CEDA, ya que no depende del PIVM sino que ha pasado a depender de 

la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, lo que signifi 

ca una mayor dificultad para poder reiniciar el trabajo de recons 

trucción de RM. Cabe señalar que en el convenio de colaboración e!l 

t tre la Fundación y el Patrimonio, las cláusulas dicen que una vez 
i: 
~terminada la labor del personal de la Fundaci6n, el equipo de radio 

f que se encuentra en las instala,ciones del CEDA, pasa ria a el tiren 
\,' 
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de radio, es una lástima que dicho equipo se dejara perder. 

En lo que se refiere a las producciones por parte del propio 

personal del área de RM, son muy pobres en contenido o se limitan 

a simples repeticiones. 

Estas' producciones, es decir los noticieros, sólo se transmite 

la lectura de diarios y su traducción al otomí. Lo que no signifi 

ca gran aportación y mucho menos que se dé algún elemento de iden 

tificación, a pesar de las traducciones al otomí. 

Los espacios sin programación se cubren con música variada, que 

va desde una polka, música ranchera, música clásica, hasta llegar 

a la música moderna y extranjera. 

Para el nuevo vocal ejecutivo, la estación sólo es un gasto iffi 

productivo por lo que, se está tramitando ante la Secretaria de C~ 

municaciones y Transportes el permiso para que la estación pueda 

transmitir anuncios comerciales. De acuerdo a su punto de vista la 

estación de radio debe producir capital. 

Ante esta situación nos preguntamos ¿Hasta dónde las autorida 

des podrán impedir esta situación? 
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Programación actual da Radio Mezquital 

Lunas: 

Horario Programa Producción 

7:00 Inicio de Transmisiones RM 
Despertar Alegra 
(60 min.) 

8:00 Los agricultores del Valla CEDA 
(30 min.) 

10:30 Orígenes SEP 
(30 min.) 

11:00 Noticiero RM 
(15 min ,) 

12:15 Música con vida RM 
(45 min .) 

13:00 Noticiero RM 
(45 min.) 

13:45 Editorial RM 
(15 min .) 

14:00 Noticiero deportivo en Punto RM 
(2 Hrs, 30 min ,) 
Traducción al otomr 

16:30 Orígenes SEP 
(30 Min.) 

17:00 Noticiero RM 
(15 min ,) 
Traducción al otomí 

19:00 Noticiero RM 
(30 Min,) 

19:30 Cierre de Transmisiones 
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Martes: 

Horario Programa Producción 

7:00 Inicio de Transmisiones RM 
Despertar Alegre 
(60 min .) 

8:00 Artesanías del Valle CEDA 
(15 min .) 

9:00 Pensemos antes de comprar RM 
(30 min.) 

9:30 Apreciación Musical RM 
(30 min .) 

10:00 Latinoamérica y sus culturas CEDA 
(30 min .) 

11:00 Noticiero RM 
(15 min.) 

13:00 Noticiero RM 
(45 min .) 

14:00 Noticiero deportivo en Punto RM 
(2 hrs • 30 min .) 
Traducción al otomr 

16:30 Latinoamérica y sus culturas CEDA 
(30 min .) 

17:00 Noticiero RM 
(15 min.) 
Traducción al otomí 

17:15 Artesanías del Valle CEDA 
(15 min.) 

17:30 Apreciación Musical RM 
(30 min .) 

18:30 Por nosotras mismas SEP 
(30 mln.) 
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Horario 

19:00 

Programa 

Noticiero 
(30 min .) 

19:30 Cierre de Transmisiones 

Producción 

RM 

Nota: La programación del jueves es igual a la del martes, pero sin el programa 
"Pensemos antes de comprar", 

Miércoles: 

Horario 

7:00 

10:30 

11:00 

11:30 

13:00 

14:00 

16:30 

17:00 

18:00 

Programa 

Inicio de Transmisiones 
Despertar Alegre 
(60 min,) 

Orígenes 
(30 min,) 

Noticiero 
(30 min .) 

Por nosotras mismas 
(30 min.) 

Noticiero 
(45 min,) 

Noticiario deportivo en Punto 
(2 hrs. 30 min ,) 
Traducción al otom! 

Orígenes 
(30 min ,) 

Noticiero 
(30 min ,) 
Traducci6n al otom! 

Por nosotras mismas 
(30 min .) 
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RM 

SEP 

RM 

SEP 

RM 

RM 

SEP 

RM 
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Horario 

19:00 

Programa 

Noticiero 
(30 min ,) 

19:30 Cierre de Transmisiones 

Viernes: 

7:00 Inicio de Transmisiones 
Despertar Alegre 
(60 min ,) 

8:00 Las cabras 
(30 min ,) 
Traducción al otom! 

10:30 Orígenes 
(30 min .) 

11:00 Noticiero 
(30 min.) 

11:30 Por nosotras mismas 
(30 min ,) 

12:15 M6sica con vida 
(45 min.) 

13:00 Noticiero 
(45 min ,) 

14:00 Noticiero deportivo en Punto 
(2 hrs • 30 min ,) 
Traducci6n al otom! 

16:00 Las cabras 
~o min,) 
raducc16n al otom! 

16:30 Orígenes 
(30 min,) 
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RM 

RM 

CEDA 

SEP 

RM 

SEP 

RM 

RM 

RM 

CEDA 
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Horario Programa Producción 

17:00 Noticiero en Punto RM 
(30 min .) 

18:00 Por nosotras mismas SEP 
(30 min.) 

19:30 Cierre de Transmisiones 

Sábado: 

7:00 Inicio de Transmisiones 

8:30 Nuestras palabras RM 
(30 min ,) 

9:00 Semblanzas RM 
(60 min ,) 

10:00 latinoamllrica y sus culturas CEDA 
(30 min.) 

10:30 Nuestra Másica RM 
(60 min .) 

16:15 Iatinoamérica y sus culturas CEDA 
(30 min .) 

17:00 Semblanzas RM 
(60 min.) 

18:00 Nuestra M(tsica RM 
(60 min.) 

19:30 Cierre de Transmisiones 

Domingo: 

7:00 Inicio de Transmisiones 
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Horario Programa Producción 

8:00 Las cabras CEDA 
(30 min ,) 
Traducción al otomí 

10:00 Comunicación y avance RM 
(30 min,) 

11:30 Por nosotras mismas SEP 
(30 min ,) 

16:00 Las cabras CEDA 
(30 min .) 
Traducción al otom! 

18:00 Por nosotras mismas SEP 
(30 min ,) 

18:30 Comunicación y avance RM 
(30 mln.) 

19:30 Cierre de transmisiones 

.'¡ 
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IV. RADIO MEZQUITAL: UN CASO PARTICULAR DE LA RADIODIFUSION 

MEXICANA 

La comunicación es vital para cualquier tipo de sociedad, ya 

que en todo tiempo y en todo lugar el hombre, por naturaleza, ha 

tenido la imperiosa necesidad de comunicarse entre sí. Primero de 

manera interpersonal y, posteriormente, de forma masiva gracias a 

los adelantos científicos y tecnológicos: el cine, la prensa, la 

radio y la televisión que hacen posible la comunicación en la vida 

moderna. 

Las propiedades y características del cine, la prensa y la t~ 

levisi6n marcan sus fronteras de comunicaci6n, se dirigen a un nú

mero considerable de personas, pero a la vez restringido en compa

raci6n con el alcance que tiene la radio, puesto que la historia 

de nuestros días demuestra que hasta las más pequeñas y aisladas' 

localidades del país cuentan con una emisora o por lo menos reci

ben la señal de alguna estación, además de que hay aparatos de tran 

sistores que se adquieren fácilmente y se utilizan aun en lugares 

donde no existe la energía eléctrica. 

La radio es un aparato cuyas características técnicas giran 

en torno únicamente del sonido;un sonido que se emite en determina-

do lugar, y desde ahí alcanza muchos y lejanos lugares a la vez, 

sin respetar ni fronteras ni clases sociales, llevándoles un suce

~o intelectual, una obra dramática o una situación humorística.(1) 

-------------------------------------------------------------------

( 1) AILnheln, Rudol6. E.t..tét.ica 11.adlo6cfo.lea. p. 134 , 
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La experiencia demuestra que la constante transformación polí 

tica y social de un país determina el manejo de sus medios de comu 

nicaci6n. Por lo que se hace necesario dar un vistazo a las pee~ 

liaridades de las formas de transmisi6n radiof6nica aceptadas en 

América Latina, según Bassets, Lluis: (2) 

a) En un nivel general la Radio Comenclal funciona como libre 

empresa con fines de lucro y forma la mayor concentraci6n de esta 

cienes; se rige, como su monbre lo indica, por sistemas meramente 

comerciales. Por tanto, no dispone de espacios para programas que 

no sean estrictamente comerciales, salvo aquéllos que les imponen 

las autoridades. 

b) Por su parte las Radlodlóu6oka6 Cultunaleó representan una 

minoría y no operan en todos los países de América Latina. Son a~ 

ministradas, generalmente, por las universidades y su programaci6n 

se compone por conciertos, entrevistas, conferencias y programas de 

divulgaci6n cultural, sin publicidad comercial. Pero el advenimien 

to de la Frecuencia Modulada (FM) ha aumentado el número de esta 

cienes de tipo semicultural; es decir, con programas de música clá 

sica y semiclásica en lapsos ~endidos comercialmente. 

c) Las Radlodl6u6oka6 Oólclale& o del Goblenno se sostienen 

con ayuda del presupuesto nacional cuando el Estado lo requiere. 

Dichas estaciones no contienen publicidad, están dedicadas exclusi 

(21 Ba&&et&, Llul&. Ve la& onda& koja& a la& kadlo& llbke&. 
pp. 131-157 
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vamente a difundir informaciones emanadas de fuentes oficiales, con 

una programación adicional de conciertos, entrevistas y música fol 

kl6rica de sus respectivos países. 

En México la Ley Federal de Radio y Televisión agrega a las a~ 

teriores otros tres tipos de radio: laa Aadiodi6uaoha6 de expeAlme~ 

tacl6n, ·taa ea~uelaa Aadlo66nlcaa u laa de cualquleA otha lndole.(3) 

Por lo que respecta a las estaciones de expeAlmentaci6n y de 

cualquleh otha lndole la Ley sólo las enuncia y no da una defin! 

ci6n para cada una de ellas, además de que se desconoce el tipo de 

radiodifusión que encaje dentro de esta clasificación. 

En cuanto a las eacuelaa Aadio66nlcaa, éstas constituyen un 

sistema de estaciones emisoras y receptoras especiales para los f! 

nes de extensi6n téc~ica, industrial, agrícola, alfabetizaci6n y 

orientación social. En nuestro país se han realizado tres experi 

mentas: en la Sierra Tarahumara, situada al norte del estado de 

Chihuahua, en 1955; la Alta Mixteca Oaxaquefia, en el estado de Oax! 

ca en 1959 y Radio Mezquital en el estado de Hidalgo. (4) Estos in 

tentos fracasaron, menos éste último que sigue transmitiendo hasta 

la fecha, pero ahora con carácter de estaci6n cultural. 

Antes de continuar con el desarrollo de este último experimen 

to, cabe sefialar, desde el punto de vista legal, la forma en que el 

( 3) 

( 41 

Pinto Mazal, Johge. Rlglmen legal de loa medioa de comunlcaci6n. 
pp. 100-111 
Fundaci6n Fhiedhlch Eveht. Educaci6n y medica de comunlcaci6n 
maalva. ldoeumentoa de thaba1ol 
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Estado otorga las ondas radiof6nicas: en conce4l6n a particulares 

(radio comercial), y pe~ml4a a entidades de origen nacional (radio 

cultural), quedando supeditadas a las disposiciones estatales, 

J,os concesionarios absorben aproximádamente el 95 por ciento 

del total de las estaciones comerciales en todo el país; mientras 

que los permisionarios se encuentran en gran desventaja, ya que la 

cobertura que tienen es mínima, motivo por el que su público es 

bastante reducido. Entre estas estaciones permisionarias se encuen 

tran las que realizan sus transmisiones en lengua materna y cast~ 

llano, cuyo público específico son "las comunidades indígenas que 

también han manifestado la necesidad de comunicarse, s61o que para 

estas comunidades los canales de comunicación están retringidos" .(5) 

Al respecto Bassets Lluís subraya: "Nunca la radiodifusión la 

tinoamericana ha avanzado en cultura autóctona más allá de la ra 

dioteatralizaci6n de episodios hist6ricos con claros fines naciona 

listas; nunca ha intentado estudiar y divulgar el desarrollo y la 

cultura de sus pueblos, de sus ciudadanos y campesinos, de su ev~ 

luci6n histórica y de su interdependencia cultural". (6) 

Sin embargo, señala el mismo autor, el proceso de la radiodi 

fusión latinoamericana se ha desarrollado bajo la presión, por una 

parte, de intereses estrictamente comerciales que le han dado vida, 

pero que le han restringido su capacidad de creaci6n artística. y, 

15) Poza4, Rica~do y Poza~, l4abet H. de. Lo4 indio~ en La~ cla4e~ 
~ociale4 de México. p. 62. 

16) Ba4Ht~, Lluú. óp. CU.. ¡:>. 145. 
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por otra, sometiéndose a la constante vigilancia de las autorida 

tles del gobierno interesadas en manipulaci6n política, que les ha 

permitido existir pero que les ha coartado su derecho a la líber 

tad de informaci6n. 

A partir de los decenios de 1950 y 1960, la radio adquirió 

conciencia de la importancia que tenía como medio de formaci6n edu 

cativa, capaz de llegar hasta una basta masa de oyentes, general 

mente aislados en el interior del país, sin escuelas, sin comunic~ 

ción con el mundo exterior y sin otro medio posible de mejorar su 

condici6n intelectual que aquel que le ofrecía la radio. A partir 

de esa época se inician una serie de experimentos de educación por 

radio, con la colaboraci6n de las estaciones comerciales, que se 

extiende por toda América Latina y se amplía notablemente con la 

aparición de los radios de transistores, por ejemplo: 

En 1952,se crea en Costa Rica el Instituto Centroamericano de 

Cultura, que transmite programas de media hora al día en espacios 

cedidos por las emisoras comerciales de la regi6n. 

En 1967, Ecuador inicia un curso de alfabetizaci6n por radio 

a cargo de las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, una en 

tidad creada por la Iglesia Católica, con un total de 104 escuelas 

y un material de alfabetizaci6n por radio creado por profesores es 

pecializados. 

En Colombia, la Acción Cultural Popular, fundada por sacerdQ 

tes y campesinos, transmite programas sobre el cuidado de la salud, 

alfabetizaci6n y primeros conocimientos aritméticos, especialmente 
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preparados para las Escuelas Radiofónicas, con receptores instal~ 

dos en numerosos centros rurales, bajo el cuidado de un campesino 

que, a la vez, actúa como profesor auxiliar. Es el esfuerzo de edu 

cación por radio de mayor éxito en la América Latina. 

Venezuela creó en 1960 el Centro Audiovisual Nacional, dedica 

do a la educación por radio, que estableció desde sus comienzos la 

obligación de las emisoras comerciales de ceder parte de sus esp~ 

cios matinales para los programas de educación por radio. 

En el Perú, la Iglesia Católica estableció en 1960 un sistema 

educacional por radio concentrado en la Escuela Radiofónica de P~ 

no, que transmite sus programas educacionales en aymará, quechua y 

castellano. 

El esfuerzo ha sido notable a pesar de la existencia de alg~ 

nos contrasentidos: el número de programas educativos que se trans 

mite por radio,no alcanza ni la cuarta parte del horario total de 

transmisiones habituales de las radioemisoras y, además, lo que se 

enseña a través de las radioescuelas -preceptos, vocabulario, uso 

correcto de lenguaje- se contradice con los diálogos, temas e ideas 

que se divulgan con mayor frecuencia en las radionovelas, y es és 

te, tal vez, el ejemplo más claro de la ambivalencia sobre la cual 

se sostiene todo el proceso radiofónico latinoamericano. Al fin y 

al cabo,la razón principal por la cual se adquieren los receptores 

y se les mantiene encendidos durante todo el día es la radionovela 

y no los programas educativos o culturales. 

Hasta ahora, estas estaciones de carácter cultural sólo han 
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logrado llenar una necesidad entre quienes poseen de antemano un 

inter6s especial por este tipo de programas. Por lo demás, en un 

medio radiof6nico como el latinoamericano, la cultura adquiere tam 

bién un estricto valor comercial claramente determinado por el pr~ 

cio que se adjudica la retransmisi6n de grabaciones de 6peras y 

conciertos, no sólo limitado a cubrir los gastos que genera la 

puesta en el aire de la estación transmisora. 

Es así que la radio, como medio de comunicación, opera como 

un elemento de penetración de una cultura externa ya que aun no se 

ha encontrado la forma de que funcione adecuadamente sin aculturar 

a los grupos étnicos. "Ante esta situaci6n el indígena llega a co~ 

siderar despreciables los valores de su propia cultura, se niega a 

sí mismo, lo que genera el desconocerse como miembro de una sacie 

dad y aquiere una identidad negativa, mientras que los que son le~ 

les no se identifican con la cultura nacional que es el proyecto 

cultural de la ·clase o partido en el poder, algo que se quiere im 

poner a las masas a mediano y largo plazo a través de la educación 

oficial y de los medios de difusión. 

"No se debe olvidar que el desprecio a la propia cultura es 

sólo un efecto, resultado de una prolongada agreción exterior, del 

desprecio y la violencia de los que fue siempre víctima el indig~ 

na. Pero si bien la lengua es el principal factor determinante de 

la etnicidad, la mayor prueba de que nos hallamos ante una cultura 

diferente, no puede ser sacrilizada hasta el punto de que se quite 

la condición de indígenas a las personas o grupos que la hayan per 
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dido". (7) 

En los círculos de la crítica a los sistemas masivos de comu 

nicaci6n se concluye que la radio es una técnica que emerge de 

la burguesía, que en el cuadro de la sociedad capitalista dependie~ 

te no responde a ninguna necesidad vital de las clases subalternas. 

El aparato de radio, como símbolo aculturizante, como sistema mat~ 

rial en la configuraci6n del imperialismo, está teñido de valor~ 

ci6n negativa. No obstante, en América Latina, la radio ha encon 

trado nuevos cauces a su utilizaci6n. 

Estas radios tienden a ser expresi6n de intereses locales, e 

incluso con frecuencia aportan reflexiones sobre la dialéctica de 

intereses y necesidades que surgen de los procesos sociales y cul 

turales existentes en la zona de emisión. 

Antes de continuar con el tema, se hace necesario dar algunas 

especificaciones sobre la clasificación de frecuencias radiofónicas 

de acu~rdo con su longitud de onda. Ya que la interferencia es un 

problema serio, cada estación tiene una frecuencia característica, 

que tiene cierto ancho de banda, de manera que el número de estaci~ 

nes que se pueden instalar es limitado, a no ser que interfieran 

unas con otras. 

Una emisión radiofónica cualquiera se propaga por ondas son~ 

ras; según su longitud, medida en Hertz; por lo tanto, tendremos 

!7) Colomb~e6, Adol6o. Manual del p~omoto~ cultu~al. pp. 30-77. 
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ttansmisiones en ondas cortas, medias y largas, veamos: 

1) Ondas cortas, con una longitud que va de cientos de centí 

metros a 130 m. Estas tienen una frecuencia muy alta y c~ 

mo se reflejan fácilmente en la ionosfera, pueden cubrir 

grandes distancias. 

2) Ondas medias, con longitudes de 190 a 570 m. Cubren cie~ 

tos de kilómetros y se destinan a estaciones emisoras na 

cionales. 

3) Ondas largas, con longitudes de 692 a 1986 m, destinadas a 

comunicaciones de baja potencia, como taxis y barcos. Las 

ondas de FM (frecuencia modulada) tienen longitudes de on 

da de 1.78 a 3.42 m, así que estarían dentro de las ondas 

cortas que tienen una frecuencia muy alta. Sin embargo, 

por su forma particular y propagación en una dirección, no 

pueuen cubrir grandes distancias, ya que cualquier obstácu 

lo las detiene. ( 8) 

Estas tres longitudes tienen la característica coman de que su 

propagación se produce mediante el reflejo de la señal contra la 

ionosfera. Es decir, la emisora lanza ondas sonoras contra esta cú 

pula que envuelve a la tierra y el receptor recoge la señal del ci~ 

lo. Ello permite a las tres ondas cubrir extensas porciones de 

!~rr!!2r!2! .. P2r_!Q.S~~~re!i.!e~-~r~~~~!~!2~~~-g~_!e~-~eg~~e~------

(81 Ga4cla Cama4go, Jlmmy. La ~adlo po4 dent4o y po4 6ue4a. 
pp. 20-28, 
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nacionales tienen lugar en ondas medias, es decir, la longitud más 

fácilmente captable por el oyente. 

Sin embargo cabe mencionar que en FM se pueden tener un mayor 

¡-iúmero de emisoras que en AM. No hay que olvidar que Radio Mezqui_ 

tal transmite en estas dos frecuencias. 

Retomando el tema, observamos que en América Latina con los 

experimentos de escuelas radiofónicas se va dejando de ser la r~ 

gi6n donde predomina el modelo comercial de radiodifusión privada 

estadunidense. A principios de los años setenta sí era notoria 

esa particularidad, comparada no s6lo con países europeos, donde 

nació el modelo de radiodifusión cultural público sino con naciones 

del Tercer Mundo, en Africa, por ejemplo, la radiodifusión como ser 

vicio público existía en el 90 por ciento de los países y en Asia 

predominaba en un 70 por ciento, mientras que en América Latina s6 

lo se daba en un 15 por ciento. 

En Italia, por ejemplo, uno de los rasgos que distinguen a las 

radios independientes, de la radio monopolizada por el Estado, es 

el lenguaje. El resultado es que les oyentes están sorprendid~s. 

Unos locutores que hablan del mismo modo que los habitantes de su 

pueblo o de su ciudad, destruyen en ellos la sensación de que la 

radio es una especie de voz oficial. Se emplean palabras de len 

guaje diario, el oyente tiene la sensaci6n clara de que alguien a 

llegado a todo correr al estudio de la emisora para relatar preci 

pitadamente lo que acaba de ver. 

Otro elemento que se constituye en el más interesante e impo~ . 
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tante de los inventos de las emisoras independientes es el report~ 

ro improvisado. El propio estudio de la emisora está atendido por 

voluntarios que se relevan poniendo discos, hablando al público y 

leyendo noticias. 

Este periodismo instantáneo ha abierto un nuevo camino. En 

muchos casos no es tan sólo instantánea: es acéfalo. 

A nivel de las investigaciones tradicionales sobre comunicacio 

nes de masas es casi imposible definir cuales son los efectos de 

estas transmisiones porque, de hecho, el público no escucha una r~ 

dio, se oyen las radios, haciendo girar la manecilla con más o 

menos nerviosismo. El resultado que una información a base de 

patchwork o, dicho de otra forma, un calideiscopio de informaci~ 

nes. 

En esta situaci6n resulta dificil decir si la radio refleja 

los acontecimientos o bien los determina: los radioyentes tendrán 

que plantearse el problema de un uso critico de este nuevo medio. 

Pretender juzgar el fenómeno con el criterio de los fenomenos tradi 

cionales que significa no darse cuenta de que este fen6meno tecn~ 

16gico, debido a la accesibilidad económica de los medios de tran~ 

misión y difusión, implica una nueva forma de vivir los contactos 

públicos. 

Se equivocaría, quien creyese que las radios independientes 

italianas no han hecho sino. modificar los aspectos lingtiísticos de 

la radiodifusión o los métodos de trabajo de los medios de comuni 

caci6n social. Han planteado, además, problemas sociales, polit! 
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cos y jurídicos. (9) 

En Africa y en la India sucedi6 que con la puesta en marcha de 

los sátelites, casi se anularon los experimentos de estaciones loe! 

les, pués se adquiri6 una enorme difusión, pero disminuyó la cap! 

cidad de comunicación. 

¿Por qué no pueden los difusores rurales hacer uso de las té~ 

nicas de difusión vía satélite, para superar una de las disparid~ 

des fundamentales de la humanidad: la desigualdad de información?. 

Algunos autores creen que la disparidad en la información es más 

crítica que la desigualdad en la distribución de recursos. ¿Por 

qué no pueden los difusores rurales hacer uso de los satélites para 

establecer los "pueblos globales" en donde florecerá el hombre pos,! 

industrial?. De acuerdo a los especialistas en satélites Andrew R. 

Horowitz y Bert Cowlan (Codirectores de la Asociación de Satélites 

de Interés POblico), Marshal Ncluhan se imaginó que los satélites 

harían de todo el conocimiento mundial sea disponible para cada uno 

de los seres humanos, en la superficie de la tierra. Los satélites 

son atractivos, no sólo dentro del campo de influencia política 

sino también para las fuerzas que tratan de mejorar las condiciones 

de vida del hombre. Los difusores del desarrollo admiten que el 

satélite puede dar excelente resultado en regiones de un alto nivel 

cultural tales como: los países árabes, Brasil, India, Indonesia 

y Sudán. Puesto que las señales de satélites pueden ser recibidas 

(91 Ba.s.ie.t~, U.u.C.s. Op. CU. pp.222-229. 
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sin necesidad de estaciones de transmisoras, las posibilidades de 

crear un gran mecanismo de alimentación, estln creciendo. Son mi 

les los pueblos de la India en donde los programas de radio y TV 

se reciben en los centros comunales directamente desde el satélite. 

Pero, a pesar de todo esto, la efectividad de las comunicaciones en 

el proceso de desarrollo no ha mejorado, excepto por el hecho de 

que hay un mayor número de poblaciones que anteriormente no tenían 

el servicio de la radio y TV; en cambio hoy, son capaces de recibir 

estas señales electr6nicas. 

Esto quiere decir que el tiempo que el público tiene que esp~ 

rar hasta que una transmisión en su lenguaje y correspondiente a 

sus intereses (cada vez más definidos), aparezca en la pantalla, 

será completamente absurdo. Si se presupone que una difusión debe 

hacerse por lo menos un mes antes que el contenido de la transmi 

si6n sea puesto en práctica, entonces sólo la mitad de la población 

hindú podría ser alcanzada debido a la estructura de las estaciones 

~ en la India; es decir, la capacidad se reducir& a la mitad. 

En otras palabras, el satélite es un obstáculo para las com~ 

nicaciones; no puede asegurar una instrucción continua aún para 

grandes sectores de la poblaci6n. Los requerimientos del público 

son muy gruesos. Lo que el satélite puede garantizar es el contac 

'to simultáneo con toda la población; cuando las demandas al conten! 

f do de la transmisión son pocas, la información sobre temas no esp~ 

~cfficos puede garantizar un pdblico 50 veces más grande. Para pr2 
1 

~paganda, publicidad, deportes y entretenimientos este sistema es 

~50 veces más eficiente que los programas de instrucción. Puesto de 
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otra forma: el sistema recompensa el abuso. 

Mientras más pronto se descarte la idea del satélite como un m!:. 

dio de superar la barrera de informaci6n en la India, mejor. Así se 

dejará el campo libre para planes más realistas, que puedan ser el 

uso de sistemas modernos, tal como el cassette del video-disc. 

El Sr. Lal Karamchardi, Director de Extensi6n e Información 

Agrícola en el Ministerio de Alimentaci6n de Agricultura, Nueva 

Delhi, hace referencia al problema de retroalimentaci6n. Admite 

que el satélite SITE situado sobre el Océano Indico esta transmi 

tiendo material de instrucci6n a casi 3000 receptores, en los sec 

tores rurales y poblaciones alejadas de la India; pero se pregunta 

si es que todos los aparatos se encuentran en buen estado, si los 

programas son efectivos y si los resultados obtenidos están de acuer 

do al dinero invertido. Respecto a los objetivos del programa, d! 

ce: "Uno de los aspectos cruciales del proyecto debería ser la fo,!: 

maci6n de una estructura social y organizacional, con un sistema 

adecuado de retroalimentaci6n para una comunicaci6n y control efec 

ti vos". 

También podemos citar a Thorwald Knappstein, un conferencista 

en comunicaciones sociales, quien señala que los satélites ofrecen 

oportunidades estupendas para la propaganda, pero muy poco para las 

comunicaciones en el proceso de desarrollo. (10) 

(10) E6ehenbaeh, Jo6e66· Rad~odi6u6ión pa~a la innovación. 
P. 80. 
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En Canadá se estableció oficialmente en 1941 El Foro Radial 

Agrícola Nacional. Sin embargo, durante los años que inmediatamen 

te precedieron a la primera transmisión del Foro Agrícola, se habían 

realizado algunos experimentos con ciertos grupos de oyentes. 

En 1941, el Foro Radial Agrícola se extendió a todo el país y 

la Federación Agrícola Canadiense se uni6 al proyecto como tercer 

socio (uniéndose a la CBC y a la Asosiaci6n Canadiense de Educación 

para Adultos). Durante varios años la Federaci6n Agrícola ya había 

estado promoviendo activamente los grupos rurales de estudio y se 

había preocupado mucho por incrementar el nivel de conocimiento de 

los campesinos canadienses, así como por mejorar la comunicación e~ 

tre los legisladores y los campesinos. 

Sin embargo, actualmente al Foro Radial Agrícola es solamente 

una parte de la historia del Canadá rural. Muchos factores contri 

huyeron a ello, pero, la mayoría está de acuerdo en que la televi 

si6n fue el motivo principalmente para la ruina de los Foros Radi~ 

les. En realidad, la vida rural todavía era muy distinta a la ur 

bana: pero vivir en el campo, ya no significaba vivir en el aisla 

miento. 

Así, el Foro Radial Agrícola no solamente constituía un instr~ 

mento para la introducción de mejoras en los métodos de trabajo y 

en la organización de las poblaciones, sino que incluso contribuía 

a despertar la iniciativa del pueblo. 

A estas alturas, es interesante ohservar otro proyecto de dif~ 

si6n rural que resulta imprescindible para este trabajo, A pesar 
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de todo el éxito obtenido por el modelo sutatcuza (Colombia) ind!!_ 

dablemente el más interesante de Sudamérica, sus problemas de or

ganización se han vuelto difíciles y controvertidos. 

Acción Cultural Popular Radio Sutatenza. Este trabajo cientí

fico de Stefan Muste apareci6 en 1969, después de 20 anos de exis

tencia de la ACPO Radio Sutatenza. 

Esta estaci6n no solamente hace difusi6n agrícola sino tambi6n 

rural. Radio Sutatenza, es una emisora de tendencia y conformación 

cat6lico-cristiana, y siempre ha intentado promocionar además de la 

transmisión de programas de contenido educativo y de socioeconomía 

rural, progrrunas que den una respuesta católica al significado de 

la vida. 

Dicha estación empez6 a funcionar en 1947, en un pueblo andino 

aislado, como una estación amateur de un sacerdote transferido allá 

por castigo. En 1968, la ACPO-Radio Sutatenza llegó: a la cOspide de 

su efectividad pública institucionalizada, melliante la inauguración 

de una emisora por el Papa Paulo VI. 

Por eso echemos una mirada a dos naíses africanos con éxitos 

reconocidos en el campo de la difusi6n rural: Ghana y Zambia. 

Los Foros Radiales Agrícolas se introdujeron en Ghana en 

1964 mediante un nroyecto piloto con la oarticipaci6n de la UNESCO. 

El gobierno canadiense v el de Ghana fueron los copromotores. 

Mientras que las transmisiones de entrenamiento y los progr! 

mas generales en siete dialectos de Zambia, Y en in~l6s, 
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estin bajo el control directo de Radio Zambia, la responsabilidad 

por la planificaci6n y producci6n de programas puramente educaciQ 

nal, como en agricultura, salud, educación, analfabetismo y des! 

rrollo de la comunidad, están a cargo de los departamcntos/rninist! 

rios respectivos. (11) 

México no se ha quedado atrás en este tipo de experimentos, 

pues además de los intentos ya mencionados, en párrafos anteriores, 

existen organismos como el Centro Regional de Educación de Adultos 

y Alfabetización Funcional para América Latina (CREFAL) y el Insti 

tute Nacional Indigenista (INI), que han incursionado en este tipo 

de radiodifusión. El primero con carácter de organismo internaciQ 

nal del Gobierno de México al servicio de América Latina y el Cari 

be; tiene entre sus funciones la búsqueda de alternativas metodol§ 

gicas en las áreas de Educación de Adultos y Desarrollo Rural, que 

puedan orientar no solamente su trabajo sino también el de otras 

instituciones a nivel regional. 

Es también competencia del CREFAL encontrar alternativas metQ 

dol6gicas de producción radiof6nica que incorporen al campesino en 

la elaboración y emisi6n de mensajes. Un intento de esta natural! 

za fue el programa Uandákua-Pári realizado en la Zona Lacustre de 

Patzcuaro (ZLP), ubicada en la Meseta Tarasca del Estado de Micho! 

cán. A la zona, pertenecen políticamente los municipios de Patzcua 

ro, Quiroga, Erongaricuaro y Tzintzuntzan, donde se ubican 99 loca 

lidades, de las cuales 29 son consideradas índigenas en su totali 

l 11 l Ib.i.dem. pp. 92-97. 
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dad. La poblaci6n indfgena es descendiente directa de la cultura 

purepccha. Se busca que la elaboraci6n de los programas de radio 

sea en las mismas comunidades y con plena colaboración de los cam 

pesinos. 

Uandákua-Pári surge ante la necesidad de difundir información 

de los organismos e instituciones que trabajan en la ZLP y sobre to 

do, de generar y difundir informaci6n de las comunidades. Desde 

luego lo anterior, con la intenci6n de apoyar las acciones de de 

sarrollo rural y educaci6n para adultos. 

Las dos caracter[sticas primordiales que se le asignaron al 

programa fueron las siguientes: 

Una producción radiofónica elaborada en el espacio social y 

productivo del campesino. Una serie radiofónica que busca 

apoyar proyectos de desarrollo rural no debe únicamente h! 

blar de la realidad campesina, sino desde ella misma, y en 

gran medida el discurso debe partir de quienes están inmer 

sos en dicha realidad. Hablar de campesinos o para campes! 

nos o por campesinos se ha dicho reiteradamente que no es 

suficiente, es necesario hablar con ellos, buscar caminos 

para romper la ecuaci6n E/R y fomentar el desarrollo de irr 

terlocutores. 

- Un programa con un planteamiento auxiliar a las acciones 

educativas y de desarrollo. Considerando que existen alr~ 

dedor de 30 instituciones que trabajan para las comunidades 

ind[gcnas y que de una manera interpersonal los técnicos de 
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dichos organismos pueden alcanzar mayor efectividad en la 

interacci6n educativa, se determin6 que la producci6n radi~ 

fónica cumpliera con funciones de orientación, apoyo y com 

plemento a las acciones docentes y do desarrollo. 

Una vez definidas las características del programa se inici6 

su realizaci6n para ser transmitido por la emisora "La Princesa 

del Lago" (estación comercial) se transmitía todos los jueves de 

las 7:00 a las 7:15 horas de la mañana. Las primeras emisiones se 

hicieron en vivo usando el formato de revista. 

En diciembre de 1982 se llev6 a cabo una reuni6n de acercamie~ 

to entre los corresponsales y los representantes de las instituci~ 

nes y el personal del CREFAL responsable de Uandákua-Pári. La fi 

nalidad de este evento fue fortalecer las relaciones ya existentes 

para ir afianzando las bases del sistema local de información masi 

va. 

A raíz de este encuentro se logr6 concretar un convenio entre 

el CREFAL y el INI, para que el programa se transmitiera a través 

de la emisora XEPUR, "La Voz de los Purepechas", emisora cultural bi 

lingue, ubicada en Cherán Michoacán. 

A partir de enero de 1983 se transmiten los programas de 30 

minutos en la "Princesa del Lago" y se repiten en"La Voz de los P!! 

repéchas", el sábado a las 13:30 horas y los domingos a las 8:30 

de la mañana. (12) 

(12) Reye~ Rulz, F~anc~~co Javie~. La pa~ticipaci6tt campe~ina en 
la ~adio. pp. 27-44. 
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La transmisi6n en vivo ofrecía como evidente ventaja el poder 

incluir noticias o avisos de dltima hora, pero tenía el inconv! 

niente de no poder corregir errores que se cometían al tiempo de 

transmitir tomando en cuenta, sobre todo, que desde el inicio de 

la experiencia el trabajo de locuci6n se realiz6 por el mismo pe! 

sonal del CREFAL, al no contar con presupuesto para contar con lo 

cutores profesionales. 

El primer paso que se dio fue establecer contacto con un grg 

po de campesinos procedentes de 23 comunidades para participar en 

un curso de promotores comunitarios, quienes posteriormente adOQ 

taran el nombre de corresponsales comunitarios al cumplir con las 

siguientes funciones: 

- Proponer temas para el programa 

- Orientar en la consecuci6n de datos para el programa 

- Facilitar el acercamiento entre el personal de las institu 

ciones y las autoridades y habitantes de las comunidades 

- Identificar a personas importantes o interesantes de la c~ 

munidad con las que pudieran realizarse programas, (viejos 

que conocen la historia del pueblo, cantantes, mdsicos, etc.) 

Hablar por radio representa para el habitante rural una nov! 

dad, y quizá, en gran medida por eso quiere participar en los pr~ 

gramas. Le cuesta trabajo encontrar una utilidad práctica a un me 
¡fil>~ -

dio al que ha estado marginado de la emisi6n. Participa para apr! 

ciar "que tal se oye su voz por radio", pero de pronto no encue!! 

tra una aplicaci6n concreta al mensaje radiofónico. 
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Por su parte el INI, cuyo objetivo fundamental es definir la 

política indigenista que ha de seguir el gobierno con respecto a 

las comunidades indígenas del país, inici6 a partir de 1979 la ins 

talaci6n de seis estaciones radiodifusoras, mismas que traducen su 

programación a la lengua materna del grupo étnico respectivo (de 

acuerdo a su ubicación geográfica). Este proyecto radiofónico ob! 

dece a que uno de los puntos fundamentales de la política indig! 

nista es la preservaci6n de las culturas y tradiciones indígenas; 

para lograrlo el INI ha recurrido a la educación bilingtie y bicul 

tura!, asegurando que el idioma común cumpla su papel de vehículo 

en defensa de los intereses indígenas. 

Tal experiencia se concretó en marzo de 1979, con XEZV, "La 

Voz de la Montaña", que se encuentra instalada en Tlapa de Comon 

fort, Guerrero. Esta emisora cuenta con mil watts de potencia y 

con una frecuencia AM en los 800 KHz¡ durante toda la semana 

transmite su programación traducida al nahuatl, mixteco y tlapan! 

co. 

El 10 de febrero de 1981 el INI amplió su cobertura radiofóni 

ca a la Región Chontal, del estado de Tabasco, con la radiodifuso 

ra XENAC "La Voz de los Chontales", que traduce su programación al 

idioma del mismo nombre¡ tiene una potencia de 500 watts y una fre 

cuencia AM de 1440 KHz. Esta estación atiende a más de 80 comun.!_ 

dades indígenas entre los municipios de Nacajuca, Centla, Centro 

y Jalpa. 

También a fines de 1981 se inició la instalación de otra raili.~ 

difusora en la t!ixteca Alta de ,Oaxaca, XETLA, con una potencia de 
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700 Watts y una frecuencia Mi en los 930 KHz. Realiza sus trnnsmi 

siones en triqui y mixteco tle Oaxaca, de esta manera se comunica 

con mas de cien comunidades indígenas. 

Posteriormente, a principios de 1982, con recursos asignados 

por la Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 

y Grupos ~~rginados (COPLA~~R), el INI empez6 la construcci6n de 

tres radiodifusoras más en los Centros Coordinadores de Guachochi, 

Chihuahua; Cherán, Michoacán y Peto~ Yucat&n. 

Ya para el 11 de noviembre de ese mismo año en la poblaci6n 

de Guachochi, Chihuahua, estaba regularizando sus transmisiones la 

XETAR-de frecuencia AM en los 880 KHz y con una potencia de diez 

mil watts. La programación de esta radiodifusora se traduce al ta 

rahuamara y tepehuano. 

Por esas mismas fochas, en la población de Cherán, Michoacán, 

se instaura la XEPüR, "La Voz de los Purepechas", cuyas transmisio 

nes se traducen a esa lengua. Esta estación cuenta con una poteg 

cia de mil watts y se localiza en los 830 KHz, atendiendo a m&s de 

90 comunidades indigenas de la Zona Lacustre de Patzcuaro. 

La radiodifusora más reciente es la XEPET "La Voz Maya", loca 

lizada en Peto, Yucatán. La estación cuenta con diez mil ~atts de 

potencia y se localiza en los 740 KllZ en frecuencia, AM el idioma 

al que se traduce la programación es el maya peninsular, comunicág 

dose con más de mil localidades. (13) 

(73) I11U.l.tuto Na.c..i.011a..f. 11td.lge.11.U..ta.. Méx.lco 111d.lge.11a. No~. $4 tJ 66 
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En el siguiente mapa podrá observarse la d~stribuci6n que ti! 

nen en el país las radiodifusoras culturales antes descritas, cuyo 

permisionario es el INI. 

Localizaclbn de las emisoras 
del Instituto Nacional Indigenista, que 

transmiten en lenguas vernáculas 
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Por otro lado, tarnbi~n los gobiernos de los estados han ap~ 

yado este tipo de radiodifusión; tal es el caso de Chiapas e Hidal 

r;o. 

En Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Fconómico, pertene

ciente al gobierno del estado, tiene a su cargo la emisora "Radio 

Chiapas" (antes Radio Comunidad 1ndígena), cuyas instalaciones se 

ubican en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Radio Chia

pas se localiza en los 760 Khz en la banda de Amplitud Modulada e 

inicia sus transmisiones a las 5:00 de la ma~ana y las cierra a 

las 23:00 horas. 

Sobre esta emisora cabe sefialar que en el pasado mes de oct~ 

bre de 1984, el gobierno de Chiapas solicitó a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (Dirección General de Telecomunicaci~ 

nes), un aumento de potencin de 5 a SO kilovatios. Este hecho per 

mitirla a dicha radiodifusora que su sefial fuese captada por las 

comunidades indígenas de Chiapas, Campeche, Istmo de Tehuantepec, 

Tabasco, sur de los estados de Veracruz, Puebla, Yucatán y Quint! 

na Roo, sin contar que la seííal tambi6n cubrir!a parte de Guatem! 

la y el Salvador. 

Con este incremento de cobertura se intenta reestructurar la 

programación adecudndola a las caractertsticas de las comunidades 

incllgenas, con lo que se pretende traducir la programaci6n del ca! 

tellano a siete lenguas naternns: Tzotzi~, Tzetzal, Tojolabal, Zo· 

que, Maya, Zapoteco y Mixteco.(Ver localizaci~n de Radio Chiapas 

en la siguiente pár,ina). 
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Localización de la emisora "Radio Chiapas" 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del gobierno del Estado de Chiapas 
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Como ya se plnnte6 en capítulos anteriores, tanbi6n el 3obic[ 
. . 

no de Hidalgo ha respaldado la t~diodifusi6n en lengua materna con 

su emisora "Radio Mezquital X~in-FM y XEZG- AH", ubicada en el mun!_ 

cipio de Ixmiquilpan, cuya voz se· escucha hasta 50 kms a la redo!!. 

da, logrando comunicarse de esa manera con la poblaci6n otomí. (Ver 

localización ge~gr5fica en la página 133). 

Esta estaci6n, que es nuestro principal tema de estudio y de 

la cual ya hemos scFalado sus características específicas de surg.!, 

~iento y evoluci6n, dista mucho de constituirse actualmente en una 

verdadera alternativa radiof6nica que motive a la comunidad otom! 

a sintonizarla; puesto que, por un lado, se observan marcadas d~ 

ficiencias en el contenido de su programaci6n ( ver apartado Fro

~r8!11aci6n de RM), debido a la falta de personal capacitado y, por 

ende a la carencia de apoyo por aprte de las autoridades provocado 

por el desconocimiento de la problemática o simplemente pQr que no 

les interesa comunicarse con la comunidad que dio vida al PIVM, 

pues aunque suene cruel decirlo, la comunidas indígena se ha con

vertido en tan stSlo un pretexto para que subsista este organismo 

burocr4tico. esta reflexilSn surge porque el reciente Vocal Ejecut.!, 

vo del PIVM (abril.de 1985) ha hecho gestiones ante la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes para que esta estación '~prculuzca"; 

es decir se transforme en comercial. 

Dicho cambio se pretende sin cuestionar las contradicciones en 

que se caeria con esta medida, ya que Radio Mezquital por s! r.iisma 

enfrenta una fuerte desventaja frente a los contenidos de las radi2., 

difusoras comerciales, que aunque aculturizantes, resultan mlls atra~ . 
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Localización de Radio Mezquital 

(Vallo del Melquital, Estado de Hidalgo) 

133 

XHD-FM y XEZG·AI'\ 
Radio Mezquital 

' 
. 
. 

' ' '\ 
' 

Pachuca 



tivas para el pGblico, aunado a sus horarios que son más amplios, 

pues cabe recoT<lar que. las comunidades indígenas inician sus labo

res de madruF,ada. (Ver cuadro comparativo en la página 135). 

Por consiguiente, Padio Hezquital atraviesa por el problema 
'• 

de subsistencia, ya que no se ha hecho nada por preservar lo que 

conform6 un auténtico proyecto de comunicaci6n popular (1973-1978), 

ni materialmente se le ha propordonado el mantenimiento adecuado, 

puesto que "hace mli.s de dos aiios que no funciona la planta de tran~ 

misi6n de la banda de FH, y no se sabe cuándo se arreglad", decla 

raci6n hecha por el Jefe del Departamento de Radio del PIVM. 
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Funcionamiento actual 
Radio Mezquital AM 5: 00 XEW XEQ XEREO XEX 

XEB 
Radio 4 

XESB 
Radio 5 --- - - - --- - ---- -- ,..,,.-,.,...--..,.--.,,....,---- - - --- ------ -- -6: 00 Considerar horarios -------.------,-·-- --.-.----.....,, 

_,__ claves, en la transml· 

-
7: 00 
-t-

slón de Programación 
básica para R. M. A.M 
Durante este lapso se 
desayuna toda lo fam. 

Programación 
musical 

Su 

Notlci~>ros· jOrlentoclón : 1Muslca· : :Muslca :; 
música al moderna ~~;¡~~· 
romántica campesino mexicana 

Música· 
Noticias 

comentarlos 
Noticias B: 00 

1----------.....¡_ - - -·-··1---------1- - · - - - ·l-----....i.--+.p"ro"'g"'r"'a1"'na"'c"'1u"'n~·-
Radlo·novala· 
concursos 

_ •. ...-N._ ___ -1--··~N_o_t_ic_ia_s __ -1- _ ~~¡~:ro 
La programación y su es
tructura no son acordes 
con las condiciones del 
medio social: 

1. No se consideran los 
horarios de actividades 
realizadas por los dlfo. 
rentes miembros do la 
femilla otoml. 

2. La :ransrr.'tlón do men· 

" 9: 00 
-t-

Programación dedica· 
da a la mujer. 

Radlo·novelas 
se basa en la 
transmisión 
de 

o 
Música-rock Información 

general 

10: 00 música Noticieros· T Noticias· Promoción 
- -- t-• ···1---------1- - - - - --i------l-·•li,"'"' ..... "'"""'"''ª,..•--1-··l-m-ü-sl-ca-ba-l-ad-a-l···l------1·-+-c-on_c_u-rs_o_s---t··- musical 

-..... 
11: 00 _,__ 

boleros, 
música 
folklórica 
y 

tropical. 

Radlo·novolas 
noticias-con· 
cursos. 

1 Música· 
moderna 

c Escolar Participación 
del auditorio. 
Promoclon
muslcal 

sajes destinados a una - '"" 

Música· 
moderna 

.~ugje¡¡cl! lJ!bJ!n!' '{.CJ?n ••••• .!l:~--··1---------1--- __ ---1------1--. .i------l····t-M_ú_si_c• ___ •••. 1------i··· Participación 
niveles educativos com· variada A del 

••• Müslca 
ranchera 

pletamente distintos a - ¡.. Generalmente en este auditorio 
los predominantes en la 14: K!O horario se reúne a Concursos Múslca·rock 
reglón. - ,..._ comer la familia Cada hora S Noticias Promocíón

muslcal 

3. La programación actual 
caree a de una estructura 
que le permita repeler 
a la radio comercial y 
reforzar las acciones In· 
fraestructurales realiza
das por el PI VM. 

1s:Klo 
- - -i---··t---------1- - - - - --

_...., 
16:K!O _,__ 

Programación 

musical 

Radlo·novelas 

Intercala 
Cómicos Noticias· 

- •• ¡.n_o_t_lc-io_ro_s _ __¡ -- t------t - ··t------i · · t------t· · · müslca 

~~ == una duración Radio-novelas Programas ranchera 
de Orientación 

de participación familiar 
15 mln. Müslca·radlo· del auditorio 

novelas Juvenil 
..... Música 

_______ ~ QQ_-··1---------1- ____ .. -+-N_ot'-lc;..la'-'s'---""···l------1-.. t------1·-··t------1··~----""- ... ~m_e_x_1c_a_n_a_-,¡' 
!Noticias ' 

..... 
~.Q!L 

---21· ºº _....,_ 
..... 

En este horario sareln· 
tegra la familia al 
hogar y se efectua la 
cena . 

Radio-Novelas 

Programación 
educativa 

Radio-novelas 

-···- - -- -- ---~~--'--------'------~4..h~·;,~e ______ ---- -
la noche 

-i-
23: 00 -- Radio-novelas 

Programación 
educativa 

Noticias 

Müslca·varlada 

Información 
1101 

Múslca·balada· 
rock 
Noticia• 

Música· 
romántica 
1 nformaclón 
deportiva 
Promoción 
musical 
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del 
oudltorlo 
Noticias· 
lnúslca· 
omántlca· 
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--- .. -- -
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V. CONSIDERf.CIONES Y RECOMENDACIONilS EN LA ELABO:RACION DE MATERIAL 
FADIOFONICO !'ARA ESTE TIPO Dn JlADIODIFUSION 

A partir del surgimiento de la radio en 1920, se han ido per

feccionando los aparatos receptores, los cuales hnn llegado a los 

grupos más rec6nditos de ooblaci6n. No obstante, no se han aprov~ 

chado ni explorado todas sus posibilidades de comunicaci6n, pues 

la radio desde sus cariz comercial se hn convertido en un medio ele 

ontretenb1iento, que mlis que aportar a la sociednu deforma sus cu~

turas; sin embargo se han presentado casos de emisiones culturales 

y semiculturales que ocultan prácticas antipedag6gicas, solemnes y 

aburridns. 

Pero afortunadamente desde las primeras etapas de la radio 

aparecieron hombres ltlcidos que captaron su verdadera importancia 

y trataron de hacer comprender el valioso instrumento de que disp~ 

nfa el hombre para su propio enriquecimiento cultural, 

Uno de .los primeros fue Bertolt Brecht, quien hace ya más de 

cuarenta afios sent6 las bases de una radiodifusión m~s acorde con 

las necesidades de las mayorías. El pensaba que la radio no debe 

considerarse como un aparato par.a transmitir sino para comunicar 

y que lejos de servir de mensajero, promueve que sus oyentes lo 

abastezcan. Este medio quedaría as! al alcance de los perceptores, 

quienes dejarían de ser simples consumidores de mensajes. 

Con estos postulados, la radio ha adquirido experiencias en 

diversos pafses que le han proporcionado dimensiones cualitativn

mente distintas. l1s te ti.po de radio, que llaml'\remos al terna ti va, 

136 



se ha hecho principnlinente con la imaginación, descubriendo y po

niendo en práctica los códigos del lenguaje radiofónico, las pos~ 

bilidades técnicas y estéticas, conpenetr~ndose con la vida cotidia 

na de la comunidad, sus necesidades e intereses. 

La radio alternativa tiene que ponerse en contacto con. su pú

blico y no aislarlo, redescubrir y transformar el mundo con sus es 

cuchas. Esto significada abandonar el manejo persuasivo y ret6r~ 

co que ha caracterizado hasta ahora a los medios <le información. 

Al borrarse las fronteras entre emisores y receptores, caería 

tambi6n la rígida divjsión entre el maestro y el alumno. Por ello, 

Brecht indkó el principio fundamenta: "El público no s6lo tiene 

que ser instruido, sino ta~bién tiene que instruir". ( 1 ) 

De ahí surr,Hi el principal impulso para la instauración de 

una radiodifusión alternativa para las comunidades indígenas, ya 

que hubo quienes argumentaron que el modelo comercial era ineficaz, 

ineficiente e inadecuado para el p6blico indígena, puesto que sus 

contenidos no correspondían a su realidad sino que se elaboran pa

ra una población cien por ciento urbana. 

Para llegar a propuestas alternativas que pl~nteen la utiliz! 

ci6n socialista de los medios, se han desarrollado importantes 

estudios de comunicación colectiva, que desde una perspectiva Mar-

( 11 G11.a.n.U..lo, S.U.v.la. y Be.1tm!Cd e.z <1u.llle.11.ino. "Hac..ia una .6 e.mUUc.a de 
la 11.adlo". 1n601t.mac.l6n Cle.ntl6lca. u Tecnol69lc.a.. N'. B9. pp. 1B 
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xista han girado en torno a su carácter ideol6gico, rropagnndíst! 

co y mercantil. 

Generalmente los estudios parten de ln definici6n cl§sica de 

la ideología desarrollada por Karl Marx, en la Ideología Alemana, 

que dice que para ubicar a los medios de comunicaci6n se parte de 

que "las ideas de la clase dominante son en cada 6poca las ideas 

dominantes¡ es decir, la clase que ejerce el poder material domi

nante. en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual 

dominante. La clase ~ue controla los ~edios de producci6n material 

controla tambit!n los medios de producci6n intelectual". ( 2 ) E,!1 

tendiéndose como clase social a los grupos humanos que se difere!l 

cían entre sí por el luiar que ocupan en un sistema de producci6n 

social.historicamente determinado, por las relaciones en que se e!l 

cuentran con respecto a los ~edios de producci6n, por el papel que 

desempefian en la organizaci6n social del trabajo y por el modo de 

producci6n en que perciben In parte de ri~ueza social de que dis-

penen. 

Al respecto el poeta y ensayista aleman Hans Magnus Enzesher

ger sefiála "hasta el momento atln no existe una teoría marxista de 

los medios. Debido a ello no se dipone de una estrategia tltil apli 

cable a este campo. La seguridad, la duda entre el miedo y la entr! 

ga, caracterizan a la izquierda socialista frente a las fuerzas pr~ 

ductivas de la nueva industria de la conciencia. (3) 

(31 Enzube11.9e.11. Mo.anu4, tla.114. fl.eme.11.t.04 pah.a u11a.-tu11..(a de. to4 me
dio4 de comun~cac~6n.p. 9. 

121 lla.u:, Ktt11.l 1J E11nel6, f. 1de.olog.(a ale.mana. p. 17. 
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No obstante, el te6rico Walter Benjamín en un momento de re 

latlvn falta de desarrollo en la industria de la conciencia, hace 

m§s de cuatro d~cadas, reconoci6 el potencial liberador de los me 

dios, fcn6meno que soracti6 a un an~lisis materialista dial6ctico 

muy penetrante. (4) Lo que fadlit6 la aplicación de los conceptos 

utJr.uc..tu1r.a. ~.i.gn.lM.c.a.t.l.va !f conc..lenc.la po-5.ible al an51isis marxista 

de la comunicaci6n. Ambos construidos y explicados por George Lu 

ckás y Lucien Goldman. 

Las estructuras significativas son ideas que determinada fo! 

rnaci6n social ha conformado a lo largo de su historia, que se tran~ 

mi ten por medio del aprendizaje directo y del lenguaje oral y escri 

to, de tal forma que se hnn constituido en verdaderos c6digos mor! 

les ~ la luz de los cuales los medios de comunicaci6n juzgan la re! 

lidad. "Las estructuras significativas tienden a generat y a refor 

zar los modos sociales de coraporta~ient~"(S·), asr corno rechazar y 

condenar otros. 

La conciencia posible se refiere a que es preciso conocer 

qu6 tipo de mensajes o informaciones es capaz un grupo de captar y 

comprender, porque está dentro de su Hmite de conciencia posible, 

Cuando la informaci6n rebaza ese límite de conciencia nos en 

contramos que "las informaciones rebazan el mliximo de conciencia 

posible del grupo". Entonces los mensajes son rechazados porque 

141 Gode.d, Ja.lme. Lo11 medú11 de c.cmtLn.ic.a.cUn co.te.c..t.lva., p. 78. 
!SI Pa.o.f..l, Añ.fon"'º· cornrac.ac.Un. p. -yr.--
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aceptarlos significaría para el gru1io desaparecer como tal; si apl!_ 

camos esta definici6n al problema que nos ocupa, vemos que el indi 

nena, es decir, todo miembro de los diversos grupos nacionnles,tr!_ 

bales o étnicos oriRinarios de un país o continente colonizado, al 

escuchar los mensajes de la radio comercial, se le crea ln identi 

dnd negativa, anomalia producida por el proceso de aculturaci6n 

por la cual llegan a considerar despreciables los valores ele la 

propia cultura, lo que ~enera desconocerse progresivamente como 

miembro de una sociedad, pues se sustituyen m6todos, formas de pr,2_ 

ducci6n, costumbres, valores y tradiciones que, como resultado, 

traen una mezcla que no encuentra autenticidad en ninguno de sus 

extremos, puesto que deja de ser tradici6n, pero nunca llega a i!!, 

corporarse por completo al nuevo sistema de vida y, por lo tanto, 

no se completa ese proceso de sustituci6n. (6) 

Esos valores, opiniones y formas de vida impuestos, que han 

aparecido en civilizaciones radicalmente distintas, se perciben 

como un verdadero atropello y coma una negaci6n de las culturas 

propias y aut6ctonas que afecta a su identidad y refuerza su depe~ 

dencia. Situaci6n que no ha sido posible evitar en las comunidades 

indígenas, quienes carecen de los elementos necesarios para recha

zar el tipo de mensajes que les impone la radio comercial al no 

existir para ellos una opci.6n radiof6nic1t que les ayude a contr! 

restar ~stos, causa que contribuye a la extinci6n paulatina de 

(61 F4e~4e, Pauto, Exten~~6n o comun~cacl6n. p. 25. 
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dichas comunidades. 

Aflos después, F.nzesberger retoma las proposiciones brechtia

nas y afirma que todo receptor es un emisor en potencia, advirtica 

do que " ... la técnica elcctr6nica no conoce ninguna contradicción 

de principio entre el transmisor y el receptor. Cualquier radiore

ceptor de transistores también es por naturalezQde su construcci6n, 

una emisora en potencia; pues por acoplamiento a reacci6n puede ªf 

tuar sobre otros receptores". (7) 

Tanto Brecht como Enzesberger ubican a la radio en el proceso 

socioecon6Mico y político en que está inmerso y analizan su papel 

ideol6gico en la sociedad civil, Cuestionaron que los medios se vi~ 

ran como simples instrumentos de entretenimiento barato alejados 

de las rreocupaciones cotidianas y de las culturas populares. Pe 

hecho seflalan, los medios nacen subordinados a los intereses econ~ 

micos y propagandhti.cos dominantes y su funci6n social no puede 

ser otra que preservarlos. 

Si una rndiodifusora alternntí.va debe estar alejada de vert!_ 

call Sl'l\O, eutori tarismo y de ln persuaci6n publicitaria y propagan

dística, entonces s6lo queda abordar el manejo de los medios con 

una intencionalidad diferente, ya sea educativa o científica. Al 

preguntRrse ¿para qué hacer radio 'l, Mario Kapltín se responde que, 

ante las graves carencias de las mayorías, el medio debe tener un 

(7) qAanLllo-BtAmadez. Op. Clt. p. 19. 
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objetivo primordialmente pedag6rrico. Parn 61, la radio s6lo es 

concebible como un"instrumento de educaci6n y cultura popular y 

como unn pro!'lotora de aut!Sntico desarrollo". (8) 

Genernlmente se ·cree que la educaci6n y cultura estlin divorcia 

dos de las preocupaciones mundanas y del entretenimiento. Se habla 

de programas educativos, culturales, de entreteni!lliento e informa 

tivos, como si no tuvieran relaci6n entre st. Pues estas categorf.as 

que nunca se dan por separado en la vida real, son parte del proc~ 

so de educaci6n, c:')nsiclerado como un continuo que va de la educa

ci6n informal a la no formal y finalmente, a la formal. 1 I.a educa

ci6n informal es el proceso o.ue dura toda la vida, por el cual ca 

da persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitu

des y comprensi6n a trav6s de las experiencias diarias y del COR 

tacto con su medio'; la educaci6n formal es 1 toda actividad educ! 

tiva organizada y sistemática realizada fuera de la estructura del 

sistema formal, para iMpartir ciertos tipos de aprendizaje a cier

tos subgrupos de poblaci6n'; y, la educaci6n formal es ' el siste

ma educativo institucionalizado, cronol6gicamente graduado y jerár 

quicAJ11ente estructurado que abarca desde la escuela primaria hasta 

la universidad'. (9) Por lo tanto los programas de entretenimiento 

tamhi6n educan de alguna manera, s6lo que lo mismo que en la escu! 

la o en el hogar, puede educarse bien o puede educarse mal. 

En la prrtctica, la radio es el medio más eficaz de comunica-

(ll Kaplún, Ma1tio. P~oducci6n de p1tog1ta~a¿ de Jtad.lo. p. 29, 
(9) La Be.Ue. 1 Tho•a.J. J, Educac.ldn no ~01tmal y camb.lo ¿oc.iat e.11 

Amllt..ica Latina.. p. 43-44. . 
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ci6n popular para promover la cducaci6n y preservar las culturas 

de un país como el nuestro. P.l resultado positivo o negativo de e! 

ta tarea, depende en gran medida del conocimiento profundo del le! 

guaje radiof6nico, del mliximo aprovechamiento de sus recursos y de 

la difusi6n de programas elahorados en base a los formatos propue~ 

tos por Mario Kapldn, (10) 

Aunado a lo anterior, hay que desarrollar como requisito indi! 

pensable el anlilisis del proceso de comunicnci6n en sus tres momen 

tos: producci6n, circulaci6n y consumo de mensajes. Es decir, que 

la redacci6n de éstos partirá del conocimiento de la formaci6n so

cial en la que suraen. Con ello el polo emisor estudiará su poder 

de convencimiento mediante la creaci6n de imágenes sonoras, lo que 

permitirli conocer la estructura formal de los mensajes y su rela

ci6n con los referntos, de tal suerte que puedan formularse pregu!!_ 

tas que estimulen la reflexi6n del auditorio. 

La circulaci6n do mensajes debo corresponder a investigaciones 

semi6ticas sobre la oferta cualitativa y cuantitativa de éstos en 

el seno de una formaci6n social, así como su condicionamiento y dis 

tribuci6n por cada modio en particular. 

Para su consumo, los mensajes se elaborarlin con intencionali

dad 1duc11tiv.a,:~que provoque refloxitin y participaci6n desde su far. 

ma misma en que se estructura. Ante la ausencia de hf.roes, lugares 

comunes y demlls recursos persuasivos, los radio escuchas tendrán 

(101 Ka.rtirn, Ma.11..io. Op. e.u. p. 12B. 
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la posibilidad de dectr su verdad, podrán confrontar la realidad, 

comprender y relacionar conceptos, situaciones y procesos. 

A prop6si to, Daniel Prieto Castillo explica: "Por el tipo de 

enunciados, por la combinación de estos, la estructura abierta (de 

un mensaje) permite y a menudo exige una mayor participación del 

perceptor, un mayor esfuerzo de interpretación y contextuali!! 

ci6n". (11) 

Por su parte Freire sostiene la tesis sobre lo ideal de un c~ 

nocimiento compartido, pensado y reflexionado con los campesinos, 

en comuni6n y no en un plan de imposici6n. Este planteamiento ta~ 

bi6n pertenece a la corriente alternativa, pues rropone la partici 

paci6n conjunta de emisores y receptores del mcnsa.ie, Esto traería 

como consecuencia la participaci6n dial6gica para evitar la forma 

Rutoritaria de "comunicaci6n" que hemos conocido y que muy a nuetro 

pesar tmnbi6n reproducimos, ( 12) 

Por Gltimo, Lluis Bassets expresa que "frente a la dominaci6n 

y a la manipulación de los grandes medios .•• s6lo cabe oponer la m~ 

desta pero eficaz alternativa de las radios locales, baratas y acc~ 

sibles a todos, escurridizas al poder y suceptibles de acciones efi 

caces y puntuales en todos los terrenos: político, educativo, cult! 

ral, sexual,. familiar, etc, (13) Hay que tener presente que laradi~ 

difusión que' se dirige a las comunidades indígenas es cien por cie~ 

--------~----------------------------------------------------------
(71) PJr..le.to Ca.U.U.to, Va.ni.el, Re . .t61r..lca. u mttn.lrula.c.l6n maUva, p.25. 

(121 FJr.e.l4e~ Paulo. Op. Cit. p. 93. 
(73) Ba.•Ae.ta, Llut•. Ve la• onda.• Jr.oja.• a lo6 Ji.ad.lo• llb~e•. p. 146. 
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to local, que de alguna manera fncili ta una labor de radiodifusi6n 

alternativa, quo por lo menos considere algunos do los aspectos 

antes ser1alados. 

El caso de Radio Mez~uital, signific6 una experiencia con ma

tices muy pirticulares, pero que dcmostr6 la potencialidad del ~e

dio en la apertura de espacios democráticos, populares y ~articip! 

tivos en los procesos de conmnicaci6n. 

Meditar sobr~ las posibilidades que ofrece este tipo de radi~ 

difusi6n para la preservaci6n de nuestra cultura e identidad nací~ 

nal, es asumir una actitud madura y consciente de experimentar nue 

vos procesos de comu~icaci6n popular a través do la radio • 
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CONCLUSIONES 

1. La Ley Federal de Radio y Televisi6n no~ontempla una def! 

nici6n ni clasificaci6n, en la cual se pueda ubicar a este tipo de 

radiodifusión con características tan específicas. Tal es el caso 

de lo que se conoce como Red Universitaria, ambas son culturales 

de carácter oficial si, pero los contenidos de su progranación, el 

ptiblico radio escucha y sus objetivos son muy distintos. 

2. Las comunidades indígenas, uno de los grupos marginados de 

nuestro país, han sufrido un proceso paulatino de aculturaci6n. 

Ellos viven una transformación en su estructura social con la semi 

proletarización y proletarizaciún, inherentes al crecimiento econ~ 

mico del capitalismo, pu~s la evolución de éste ha permitido a los 

medios de comunicación (entre ellos la radio bastante accesible a 

esta población) una forma de transmisión cultural muy, distinta a 

la suya. 

3, No tinicamente Radio M~zquital hace uso de la lengua mater

na en la transmisión de sus programas, existen también Radio Chia

pas, seis difusoras que el INT ha instalado a lo largo del tcrrit2 

rio nacional y el CREFAL, organismo que no tiene a su cargo ninguna 

emisora, pero entre sus funciones está la de buscar alternativas m~ 

todol6g1cas en la producción de programas radiofónicos que incorpo

ren al ind!gena en la elaboración de mensajes. Esto demuestra que 

la actividad programitica de este tipo de radiodifusi~n no se rige 

por un s61o proyecto <le trabajo. 

Aunque estos intentos tengan la buena intención de proponer 
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alternativas radiof6nicas para oste tipo de pdblico, ello no modi

fica ni evita el deterioro cultural. Sin embargo, si estas <lepe~ 

dencias trabajaran conjuntamente en la difusi6n de un sistema de 

comunicaci6n adecuado a las necesidades del grupo social al que se 

dirigen, se reforzaría el objetivo de coadyuvar en ln asimilaci6n 

de la cultura urbana, sin que las comunidades ind!genas nieguen u 

olviden su tradici6n aut6ctona. 

4. La instauraci6n de este tipo de emisoras obeaece al inter6s 

de beneficiar a las comunidades indígenas y campesinas de varios 

estados de la llepíiblica, objetivo dif!cil de cumplir, porque estlin 

lejos de constituirse en una verdadera alternativa que motive a los 

receptores a sintonizarlas, ya que tienen marcadas deficiencias en 

los contenidos de su. programaci6n, debido a la falta de personal 

capacitado, de presupuesto y de cobertura suficiente. 

S. Dl prsente trabajo de tesis gira en torno a una particular 

experiencia radiof6nica., que surge en la comunidad indígena del Va 

lle del ~~ezquital, por lo que traduce al otom! parte do su proy,r!!. 

maci6n. 

XHD-FM difusora que debe su origen a un radio aficionado, es 

retomada por parte de las autoridades del Patrimonio Indígena del 

Valle del Mezquital, quienes la registran como radio escuela en apQ. 

yo a la campana alfabetizadora efectuada durante el gobierno del 

licenciado Gustavo D!az Ordaz. Posteriormente, ya durante el r~gi

men echeverrista se da en la emisora una 6poca de auge, pues se 

echa a andar un proyecto alternativo en los procesos de comunica-
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ci6n a través de la rndio, No s6lo se autor'izan lns transmisiones 

en amoli tud 1aoüulada (XílZG-1'.M, momento en que cambia su registro a 

estaci6n cultural), sino que por lo menos se cuenta con el equipo 

necesario para trabajar. 

Al respecto, la intervenci6n de la Fundaci6n Alemana Priedrich 

Ebert, en el funcionamiento de RM, so pretexto de un acuerdo de CE_ 

laboraci6n entre los países desarrollados y los subdesarrollados, 

hace pensar que el apoyo que se brind6 no fue tan desinteresado, ni 

mucho menos por ofrecer una alternativa de com~ni~~ci6n a la comu

nidad otom!, ya que la Epoca de auge se esfum6 con la salida del 

gobierno de Echeverr!a y con la partida de la Fundaci6n. 

Actualmente PM no os ni siquiera una huena copia de la radio 

comercial. ron la diferencia de que la lectura de diarios y la in

formaci6n deportiva se traduce simultáneamente al otom!. 

6. La radiodifusi6n en lenguas vernáculas, hace factible una 

nueva proyecci6n del periodista y comunico16go, en el campo de la 

radio. Ya que el personal capacitado podr!a convertirse en un apo

yo fundamental para esta área de tra~ajo. 

7. Los 6ltimos adelantos de las telecomunicaciones en nuestro 

pa!s ponen en gran desventaja a este tipo de radiodifusi6n, puesto 

que su área de trabajo es local, y la cobertura que ofrece la ins 

talaci6n del sat~lite a la radio comercial, es a nivel nacional 

ofreciendo de esta manera una nmplia gama da opciones radiof6nicas. 

Esta situaci6n de desarrollo tecnol6gico, en este caso resulta 
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contrndictoria, ya que puede acelerar considerablemente la extin

ción de las culturas autóctonns y por consiguiente de nuestra iden 

tidad nacional. Contrarestar esto es un reto, pero hay que enfren 

tarlo. 
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LA POLITICA LINí1UISTICA EN MEXICO 

l·IExico es un pa~s en el que el fenómeno del mul tilingüismo* ha 

estado presente a lo largo de toda su hi~toria. Los planteamientos 

que han enfrentado al fenómeno no siempre coinciden, aunque pdcti_ 

camente todos se encamjnan a un fin único: el establecimiento de -

una lengua común, en este caso el espaüol**· Al respecto, vale la 

pena dar un repaso, si bien superficial, a los diferentes crite--

rios seguidos desde la Epoca colonial. (1) 

Las principales consi3nas durante la Epoca colonial fueron la 

castellanización y la evangelización, En un principio la tarea de 

unificación, a trav6s del cambio de los hSbitos sociales, religio

sos y lingü!sticos de los naturales, fue asignada a los encomende

ros, ntientras que la educación de los hijos de la nobleza ind!gena 

la realizaron los reliziosos. Ante la nula respuesta obtenida por 

parte de los encomenderos, las órdenes religiosas tomaron las rie~ 

das de la cducaci6n y la evangelizaci6n de toda la población ind!-

gena. 

ll Un f4.tctdo mu.tt.U.lngile. u a.quU en e.t que. lion .11.e.c.onoc..ldu c.omo na 
c..lonatu y o 6.ic..lai.u do1i o .t.1te1i le.nguct4 liablada.4 o.11..l9.lti11.tme.nte. ':" 
po.11. d.l1it.lnto1i 9.11.upo.6 na.c..lonate..6 o l.tn.lc.01i, a4l como e.n to1i que. -
4on con4.lde.11.a.da6 .l9u11te1i c.uat.11.0 o m~4 te.ngua6 0.11..lg.lnatmente. ha-
bltldali polt d.l6e.11.e.nte1i 9.11.upoli, aunque. 1i6to 1tn<t de. e.Uali haya li.ldo 
Jt.e.c.onoc..i.da. como nac.i.onat y 06.lc..lat, 

*' f'OIL upa.ilo.t de.be. e.nte.nde.1ue. ta. .te.ngu.a o.11..l9.i.1ia.t de. C'ut..ltta., q1te. 
4e. conv.lJt..t.l6 e.n lct ltngua nac..lond.t e.1ipariota; a1il como e.n et .ld.lo 
ma. 06.lc.lal de. .todo1i to p11t4e.4 de. Amt.1t.lca. que. e.1ituvle..1ton liome.t.l-':" 
dot. al contJLOl de. E4 pafüt dude. e.l 4.lg.t.o XVI ILU.ta. plt.lnc.l.p.lo.6 de..f. 
XJ X, E1t U1tm.lno1i u.t11..l.c.tcime.11te. !útglll4t.lco4 ilab.ttt11. de ca1ite.Uano 
1i.l.9n.l~.lc.a ha.bt411. de.t d.late.c.to de.t elipdffot que. 4e empte.a e.n e.1ia -
.1te.9.l6n de. E4pnña.. 

(11 C.l6ue.ntu, Bcf11.lia11.a. ~n.l6.lcac..l61t U.ngiU.4.t.lc.a e.n Mlx.lco.pp.91-98 
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La actitud adoptada por el clero no fue cxactamento la misr.ia -

de la corona. Para los religiosos era más importante la conversi6n 

de los indios al cristianismo que la consolidftci6n del imperio en 

tErminos lingüísticos. Por lo tanto, propusieron el uso de las len 

guas aut6ctonas, espectficamente el nahuatl, para llevar a cabo la 

labor cristianizadora. Ast, los religiosos estuadiaron las lenguas 

indtgenas y realizaron traducciones de textos evangelizadores al -

nahuatl, zapoteco y algunas otras lenguas. 

Sin embargo, esta actitud tuvo amplia oposici6n, Ya la "Ley de 

las Indias", expedida por Fernando el Cat61ico en 1512, establecta 

que el español (en esa 6poca aan llamado castellano) era el instr~ 

mento del imperio y su ense~ianza era obligatoria en todos los te-

rritorios de la corona. nsta medidas fueron tambiEn ratificadas -

por Carlos V. Felipe 11, por su parte, acepta el uso del nahuatl -

como elemento para difundir de manera mSs efectiva la fe cristiana, 

posici6n que tambiEn adopta Felipe lil, restringiendo su empleo a 

finP.s religiosos, pues en las demás actividades debía emplearse el 

español. Felipe IV, en cambio, determina que los indios sean evan

gelizados en español y que no se les permita el uso de sus lenguas. 

Para Carlos 111 el vinculo del imperio era la lengua española, por 

lo que ordenala supresi6n de las lenguas indtgenas. 

A todo lo anterior s6lo queda agregar que las 6rdenes rcligio· 

sas no s6lo prctendtan la ensefianza del español en forma oral, si

no tambi6n la ensefi.anza de la lengua escrita. I.a primera cartilla 

de alfabetizaci6n fue elaborada por fray Pedro dr. Gante, y tenta 

•·.por objeto enseliar a leer en español, nahuatl y lat!n. 
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En el siglo XVIII el descontonto de los criollos los lleva a 

buscar testimonios para sustentar su creciente lutha en pos de sus 

derechos. Uno de esos argumentos tocaba lo referente a los indíge

nas. Los criollos reclamaban sus derechos a partir del hecho de -

ser hijos de la tierra americana, y por lo tanto hicieron suyo el 

pasado prehispánico, De esa manera argüían que la conquista había 

sido un despojo. Sin er.1bargo ,una vez. consumada la independencia el 

indigenismo criollo fue sus ti tui do por una actitud que reforzaba -

el patriotismo nacional. (Z} 

Al consumarse la independencia surgi6 como tarea inmediata la 

unificaci6n nacianal, siendo dos sus puntos fundamentales: el pro

grama socioecon6mico que deb1a regir al país, y h :.:nificación ed!!_ 

cativa. Sólo mediante la educacili!' rodrhn romperse las barreras -

culturales 1 supersticiones religiosas, diversidad idioma ti ca }' an

tiguas formas de organización social que hadan de los grupos in

d!genas otro pais dentro de Mbico. Hubo pollimicas incluso respec

to al uso de la denominaci6n "indios" y lleg6 a proponerse que por 

ley no existieran indios. Para evitar otro tipo de sistema se ex--
' 

propiaron las tierras comunales (forma caracter!stica de propiedad 

de la tierra de los ind!gcnas) y la posesi6n de ellas sólo era po

siLle de manera privada. 

Con la Constituci6n de 1857 se establece el programa liberal, 

el cual propone una política de igualdad de oportunidades en mite

ria educativa y de acceso a la lengua nacional. Con esto se busca-

----------------------·--------------------------·--···--------~--121 BJr..lce., He.a..th Sltllr.te.y, La. po.Ut.lcit de.t te.ngu.o.je. en 11h.lco. 
128. 
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ba, entre otras cosas, la integraci6n del indio a la naci6n. Todos 

los hnliitantes del pa!s gozarían de ir;ualdnd ele derechos y tendrí

an las mismas obligaciones. 

El galicismo se. impuso en la cducaci6n y se presentó una gran 

oposición a la creación de escuelas o modelos particulares para la 

poblaci.6n incUgena. J:l apredizaj e ele la lengua nacional se convi r

tió en requisito indisponsable para la unificación. Ya desde 1835 

se había abierto un debate en el que se proponía la normalizaci6n 

del espafiol en t'éxico y la creación de una Academia de la Lengua. -

Por lo tanto, la atención prestada a las lenguas indígenas fue nu· 

la, edemás de que se consideraban cor.io un obstáculo para la unifi

cación. Este punto será retomado una y otra vez a lo largo de todo 

el siglo XI~ y principios del XX. 

hn 1867, siendo secretario de instrucción pGblica Gabino Larr~ 

da, se determina que la escuela rural es un elemento fucda~ental -

en la cr~aci6n do la mentalidad mexicana. En 1888 se promulga la -

ley de lnstrucci6n obligatoria y se responsabiliza a. los gobiernos 

estatales por la ejccuci6n de la enseüanza popular, gratuita y - -

obliRatoria, aderr.fis de la incorporDci6n del indio al sistema cduc! 

ti"º. 

Un afio más tarde se celebra el Primer Congreso de Instrucci6n. 

En él se llega n las siguientes conclusiones: el idioma de la na-

ci6n recogerla los elementos creados por los americanos, la igual

dad del indio a través del a¡irendiz.aje de:l cspaiíol y la alfobctiz! 

ci6n como tarea prioritnria. 

Algunos positivistas, como tafaol Garcia Granados, discut!an -
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acerca de lns posibilidades de rarticipaci6n del indio, basados en 

la "inferioridad congénita" que los caracteriza. I.n soci e<lad indi!!_ 

nis ta, por su parte, propugnaba por la '·'redención" del indlgena y 

solicitó elaborar un espacio introductorio en leni;uas vernáculas -

para alcanzar la educación primnria universal. La oposición a los 

,ropósitos de la sociedad indianista se confirma al tomar posesión 

de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes Justo Sie-

rra, quien se manifestaba a favor·de la instrucción obligatoria en 

lencua cspnl'iola. 

A grandes rasgos se puede decir que durante el siglo XIX se º! 

tablecieron prograr.ms encaminados a fortalecer la unidad y la ide!!_ 

tidad nacional. Las principales armas empleadas fueron el estable

cimiento de un siste1r.a educRtivo y 111 ir.1posición del espaftol como 

lenga nacional. Estos programas, en general, no consideraron al i! 

dio co1110 pnrte de la esencia nacional. 

Despu6s de la revoluci6n de 1910 se adopta una actitud distin

ta. Los elementos do las culturns indlgena.s se consideran como ra!. 

ces tle lR nacionnlidn~ mexicana. La atenci6n entonces se centra en 

los rasaos culturales que diferencian al indio del resto de la po

blaci6n y asl se explica su atraso. La tarea del nuevo indigenismo 

se encamin6 a introducir n la niinor!as 6tnicas a la modernidad, de 

manera lenta pero segura, en base ~ estudios y an~lisis para evi-

tar conflictos. 

Sintetizando, la asimilici6n del indigena se tornó en la tarea 

prioritaria. La escuela, 16gicarnentc, constituye un elemento pri--. 
mordial para alcanzar el fin deseado. tl aprendizaje del espafiol • 
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como ctap~ previa se convierte en un requisito indispensable parn 

lograr la integraci6n y aculturaci6n del indigcna. 

A partir de 1920 la unificaci6n lingUistica toma fuerza parti

cular. Pl impulso dado por Vasconcclos a la escuela rural fue uno 

de los primeros pasos i~portantes, Nois~s S5cnz continda la obra -

iniciada por Vasconcelos. Para ~1 la funci6n de la escuela rural -

consistia en e¿ucar al indio para mejorar su· condici5n econ6mica 

e introducirlo a la vida "civilizada". Tambi€n instituye un afio -

prefaratorio en la escuela rural a fin de ecsetiar el espafiol a los 

niños indtgenas, por ser instrumento de cultura y lazo de uni6n. -

Se elaboran para la escuela rural libros de texto con dos intencio 

nes: enseiiar esp11ñol y correeir "defectos regionales" del lenguaje. 

Narciso Bassols, que asume el cargo de ministro de Educaci6n -

en 1931, sostuvo para la educaci6n indígena principios de conocí-

miento pr&ctico ~asados en el aspecto económico. El intento princ! 

pal no debia ser la incorporación, sino la satisfacci5n de necesi

dades, transformar los sist~l!las de producci6r. y distril1uci6n de la 

riqueza con lineamientos colectivistas, Durante la estancia de Ba

ssols en la Secretada.de Educaci6n, en la Universidad Nacional se 

funda el Instituto de Estudios J..ingü!sticos, donde se realizan tra 

bajos sobre el otom!, el tarasco, el mayo y el na!l.uatl. 

Badndose en el articulo 3° de la Constituci6n, en esa 6poca -

se pugna por una educaci6n socialista y bilingüe para los ind!ge-

nas. Para llevar a cabo esa taren se aglutinaron los efuerzos de -

varias instituciones: el lnsti tu to Lingüts tico de Verano, trddo -

en 1935 por Mois6s Sbnz y del que m6s adelante se hablad; los mi 
' -
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1i tantes socialistas"'¡ el Departamento de Antropologfo de la Escue 

la Je Ciencias Biol6gicas del IPl/ y el Departamento de Asuntos In

dír¡enas. 

En 1939 se realiza la Primera Asamblea de Filólogos y Lingüis

tas para determinar las políticas y medidas necesarias para la edu 

cación bilingüe, Se llega a la conclusi6n de que el indio debe ser 

integrado a la nación, respetando rasgos de su cultura como la len 

gua materna y sin desconocer las ventajas del aprendizaje del esp! 

fiol, Entre las medidas propuestas se encuentra la de unificar los 

alfabetos para la escritura de las lenguas indígenas. También se -

determinó la creación del Consejo de Lenguas Indigenas, al que se 

le adjudicó como primer trabajo el Proyecto Tarasco. 

El ~royecto Tarasco fue ubicado en Paracho, Michoacán, a cargo 

de Mauricio Swadesh, personal del ILV y miembros tlel Consejo de -

Lenguas Indígenas. El programa se inició con veinte alumnos bilin

gües, impartiéndoseles un curso para el dominio del alfaheto tara~ 

co, métodos de alfabetización y elaboración de materiales. Los tr! 

bajos se llevaban a cabo por las mafianas con nifios y por las no--

ches con adultos. También se estableció una imprenta que elaboraba 

periódicos semanales. La duración del proyecto fue de tan sólo on

ce meses, (3) 

En 1940 se lleva a cabo el Primer Cor.greso Indianista Interam~ 

ricano. Algunas de sus conclusiones en materia educativa incluian 

' Seguido4eJ de. LombaAdo Toledano 
(3) Agui1t.11.e 8e.ttA4n, Gonzalo. L~nÍuaJ VeAn4cuta¿ Ju u¿o v de¿u¿o · 

en .ta enHifanza: ta e.xpeA.le.11c a de Kllx.lco, p, 26!. 
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los siguientes puntos: reconocer la importancia de las lenguas in

dígenas y de su uso en las etapas iniciales de la educación, por -

un lado; y, la cnsefianza de la lengua nacional, por otro. 

En el pr.rfodo de Manuel Avila Camacho se inician las activida

des del Instituto de Alfabetización Indígena, el cual promovió el 

uso del método bilingüe con el más eficaz. Se seleccionL>.ron cuatro 

lenguas (maya de Yucatán, nahuatl Je Morelos y de la sierra norte 

de Puebla, otomí del Yallc del Mezquital y tarasco de l.fichoacán) y 

con ellas se implementó la enseftanza de la lengua nativa para pos

teriormente hacerlo con la nacional. Los trabajos de este institu

to se llevaron a cal•o hasta el r!Sgimen de Miguel Alemán. El progr!!_ 

~n ~ara la zona nahuatl nunca se ejecutó. 

En 1948 surr.e el Instituto Nacional Indigenista. En materia -

educativa el Instituto elaboró programas en lengua nativa tendien

tes al establecimiento de una educación bilingUe, pues se conside

raba el método m5s eficaz para la unificación idiomática del pa!s. 

Se exigió el uso obligatorio de promotores bilingües, que además -

de llevar a cabo la tarea educativa serían los agentes del cambio 

en la comunidades ind!genas. (4) 

En 1951 se establece un convenio entre la Secretar!a de Educa-

ci6n Pública y el Instituto Lingüístico de Verano, en el que este 

último se considera formalmente partícipe y colaborador de la edu

caci6n para ind!genas. En realidad el ILV ven!a desarrollando sus 

actividades desde la epoca de C~rdenas pero, a partir del convenio 

141 lnH.l.tu.to llac..lona.l. 111d.lge.n,l6.ta. /.1€.x..lc.o fod.lge.na, pp. 1-5. 
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arriba mencionado, se especificaron las labores que debía cumplir: 

- realizar estudios de cada una de las lenguas ind!g~nas, ade

m6s de estudios antropológicos 

• ayudar y prestar sus servicios a las instituciones indigeni~ 

tas 

- capacitar lingUisticamente a los maestros que trabajaban en 

las zonas ind!genas 

- preparar cartillas bilingües 

- colaborar en la traducción de leyes y materiales de salubri· 

dad y agricultura 

· elaborar libros de alto contenido moral (traducciones de la 

Biblia) y patriótico 

· cooperación con la SEP para la publicación de una revista -

lingüística (5) 

Por su parte, la SEP se comprometía a garantizar la permanen-· 

cia de los investigadores, la exensión (sic) de las aduanas y ---

otros servicios que el !LV considerara necesarios para su trabajo. 

nurante el per!oc'l.o presidencial de López Matees se crean y se 

divulgan a nivel nacional los libros de texto gratuitos, empleados 

como elementos clavo para la unidad nacional. Por otra parte, en • 

1!>63 la IV Asamblea Plenaria del Consejo T~cnico de Educación re·

suelve el establecimiento del Servicio Nacional de Promotores Cul-

turales y Maestros DilingUes: se determina que los maestros que --

l 5) Ldpe.z y TU.va.6, G.llbe.11..to. "Lit c11.~.te.l.t.an.l.zacl.6n de l.o.6 .lndlge.tia-!, 
pM.a ace.te.1ta11. e.l e.tnoc.ld.lo". Et TM.t.l.tuto L.lnoü.t.6.t.lco de. l'Ma
~ pp. 9-16, 

165 



trabajasen en .zonas indigenas debfan ser orioundos del lugar. En -

esas zonas los programas y planes de educación nacional serian los 

vigentes, aunque adecuados a las necesidades rcgionaels. Los méto

dos bilingUes se utilizarlan en la etapa pre~escolar. (6) 

En 1969 se crea el Instituto de Investigaciones e Integración 

Social del estado de Oaxaca, al frente del cual quedó Gloria Ruiz 

de Bravo Ahuja. Los propósitos del Instituto eran: " ... abatir el -

aislamiento y el marginalismo, elevar las condiciones socioecon6mi 

cas del pueblo todo de Oaxaca, luchar denodadamente en contra de -

la insalubridad y de la ignorancia, forjar una conciencia colecti

va de nuestra identidad mediante el uso del idioma castellano ••. ". 

Para tales fines se elaboró el "M6todo audiovisual de ensefianza --

del espaiiol a hablantes de lenguas indígenas". El método propuesto 

por el Instituto de Investigaciones para la Integración Social del 

Estado <le Oaxaca (IIISEO) era de tipo directo, sin introducción o 

alfabetización en la lengua nativa basado en el m~todo audio1in-

¡ual de segundas lenguas, el cual se desprende de la lingüística -

descriptiva y de la psicología conductista. El método del IIISEO -

se usó también en el programa de castellanización de ·1973 junto 

con el de ~lauricio Swadesh (Juegos para aprender español) en la im 

plementación del Subprograma Nacional de Castellanizaci6n de 1978. 

(7) 

De lo antes expuesto se desprende que, a grandes rasgos, ln p~ 

l!tica lingü!stica ha tendido en forma constante hacia la imposi--

(6) ~gu.l>r.>i.e. Be.ltlr.4n, Gonzalo. Oe. C.lt. p. 15. 
(7) C.l6ue.ntu, B4Ji.baJta. pp. C~t. p. 147. 
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ci6n del.espaftol a las culturas indlgenas, no s6lo el aprendizaje 

de una segunda lengua, no es una acci6n tendiente a la homogeneiz! 

ci6n de los miembros de la naci6n mexicana, sino a la imposici6n -

de la cultura dominante. En este .proceso de "mexicanizaci6n" dece

nas de grupos 6tnicos han desaparecido mientras otros han quedado 

sin posibilidades de desarrollar su patrimonio cultural. La inte-

graci6n a la lengua nacional no ha significado para ellos, no obs

tante, salir de su condici6n de marginacil5n y miseria. "Integrarse" 

a la lengua nacional no cambia las relaciones de dominaci6n econ6-

mica y social existentes. Una política lingüística debe llevar ªP! 

rejado un cambio de actitud del mestizo y planes de desarrollo so

cio-cultural y ccon6111ico de la zona para ser efectivo. La lengua -

no es ~nicamente un medio de comunicaci6n: representa tambi~n la -

expresí6n de una conciencia social en la que se definen pollticas 

y cultura. 

MGxico, como ya se dijo, es un pals en el que se presenta el -

fen6meno del inultilingUismo, un pds en el que existen varias len

guas. ¿En qué situaci6n se encuentran las lenguas indígenas frente 

a la lengua nacional? En todo país 1,1ultilingüe evidentenente se -

operan pollticas lingüísticas para enfrentar la diversidad de len

guas. En algunos paises el multilingüismo es aceptado, dado que si 

guen una política de estados multinacionales¡ en los estados naci~ 

nalos, por el contrario, pueden existir varias lenguas, pero s6lo 

una de ellas se considera oficial, aunque se acepte el multilin··· 

gUismo. El estado-naci6n genuino es aquel en el que se ha estable

cido una lengua nacional para todos los habitantes, raz6n por la -

cual los que tengan otra lengu~ estarán subordinados como minarlas 
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!Stnicas frente a la lengua y los intereses nacionales. México, a -

todos luces, se encuentra en la Ctltima de las situaciones descri--

tas. El hecho de que el sspa~ol sea la lengua oficial de México ha 

llevado en ocasiones a situaciones que se potlr!an calificar de "ra 

cismo Lingüístico" y de "etnocidio". 

La pol!tica seguida con la lengua y con las minorías étnicas -

se encuentra !ntimamente ligada al proerama econ6mico y cultural. 

Por eso, en el proceso de unificaci6n lingüística se esgrimen arg~ 

Jllentos como "modernización", "participaci6n de los beneficios eco

nómicos y sociales", etc. En tléxico se ha empleado ese tipo de ar

gumentos, aunque las actitudes y acciones han cambiado con los di

ferentes gobiernos. El problema del multilingüismo en México cons

tituye un reto cuya solución implica superar grandes dificultades. 

Algunos paises como Pera han adoptado oficialmente el hilingÜismo 

(8'), solución que en el contexto mexicano no resulta aplicable por 

dos razones: en el pa!s andino existe un gran número de indígenas 

con una misma lengua (el quechua); en México, donde se produjo un 

enorme ~rado de mestizaje, los indígenas en la actualidad represe! 

tan realmente una ~inor!a, a pesar de que perduran más de cincuen

ta lenguas autóctonas. El empleo de una misma lengua por parte de 

de toda la poblaci6n del pa!s significa tener una herramienta de -

comunicación de gran importancia. Pero igualmente importante es -

conservar las culturas de los grupos indígenas, y las lenguas au~

t6ctonas representan um.elemento fundamental de sus respectivas 

culturas. Por lo tanto, se impone una evaluación de los métodos y 

(S) E~coba1r., Albe.1r.:to. Et 1r.e.to 9e.t mut.tlUngüúmo en et Pe1r.tt.pp.15-34 
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tendencias que so han empleado en los problemas indígenas, buscar 

una soluci6n que no supedite indiscriminadamente la cultura de --

esas comunidades, ademis de evitar la introfilisi6n de instituciones 

extranjeras como el ILV, instituciones que atentan contra la forma 

de vida y la visi6n del mundo de los ind!genas. 

Una posible soluci6n podría ser encontrarse en la normaliza-

ci6n de las lenguas ind!genas. La alfabetizaci6n en lenguas verná

culas apoyaría la sustentaci6n de esas lenguas, pues .la mayoría s~ 

lo cuenta con el apoyo oral. El bilingüismo permitirá a las comuni 

dades ind!genas comunicarse con el resto del país, y la mismo tie! 

po continuar usando su propia lengua y, con ella, preservar su cul 

tura. No hay lenguas mejores que otras. El prestigio adquirido por 

algunas no obedece a razones de tipo lingü!stico, sino a razones -

políticas e ideol6gicas. En ~1éxico el español es la lengua presti

giosa porque es la lengua de la cultura dominante, pero las lencuas 

ind!genas son tan buen medio de comunicaci6n como él, tan ricas y 

expresivas como cualquier otra lengua. Bien vale la pena conservar. 

las y fomentar su desarrollo, comprender que representan otra cul

tura y otra visi6n del mundo tan v4lidas como la nuestra. Recono-

cer las culturas indígenas representaría reconocer sus derechos. 
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