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Ill'rRODUCCION 

El festejo de los 500 años del descubrimiento de América ha 

propiciado una serie de eventos conmemorativos al encuentro 

de dos mundos. 

En este contexto, en el mes de junio (1991) a propósito 

del Seminario Internacional "Amerindia hacia el tercer 

milenio", organizado por la comisión de Justicia para los 

PUeblos Indigenas de México y la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura), 

el indigenismo fue noticia y apareció como tema de las 

primeras planas en algunos diarios capitalinos. 

"El problema indigena" como se ha considerado durante 

muchos años, quizás siglos no ha sido resuelto: los 

seminarios y e~cuentros han constituido foros para expresar 

las condiciones de miseria y marginación en que viven los 

"pobres indios" como se ha establecido ideológicamente. 

El gobierno ha impulsado diversas politicas que tienen 

como objetivo "rescatar a las minorias diferenciadas de la 

pobre.za en que viven y ayudarlas a integrarse· a la vida 

nacional". 

LOs indigenas a pesar de la infinidad de estudios 

antropológicos son un sector que no se conoce en todas .sus 

dimensiones. 
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Constituyen un mito. Ellos l.os hombres y mujeres de 

piel tostada,que vis~en blancas mantas y sombrero, enaguas 

recoqidas y trenzas larqas, son parte del folklorismo, un 

atractivo más para los turistas. 

Las pol.iticas que se han inetalado para mejorar las 

condiciones de vida de los indigenas, poco han loqrado. 

La mayor parte de los estudios promovidos en las 

comunidades étnicas han sido antropolóqicos; sin embargo 

dentro del. área de l.as ciencias de la comunicación destaca 

un proyecto iniciado en 1979 , que no ha sido muy explorado 

aún "las radiodifusoras indigenas•. 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) en cooperación 

con la Comisión del. Rio Balsas hpulaó el proyecto de 

Radiodifusoras Indiqenas para de esta forma "apoyar l.os 

proqramaa del INI en las entidades y propiciar el desarrol.lo 

de las étnias". 

Asi comenzaron a funcionar l.aa radios indiqenas, como 

un programa que tuvo su antecedente inmediato en la• radios 

culturales promovidas en los al\oa aetentas por la Secretaria 

de Educación Pública. 

Laa eaiaoras aatablecidas por el INI no contaron con 

que la estructura politica, económica, y social de nuestro 

paia •• varia alterada a partir de loa procesos electoral.a• 

en 1988, cuando se agudizaron los confl.ictos en diversas 

entidades del. paia. 

Uno de estados fue Tabasco: donde en la zona indiqena, 

poblada por chontales (hombres del. pantano),la participación 
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de la comunidad fue mayor, lo que significó un serio 

problema para el gob~erno estatal y federal. · 

En esta región funcionaba la XENAC "La Voz de los 

chontales" que l.l.eqó a representar un verdadero medio de 

comunicación entre loe indigenas. 

Seqún loa testi.Jlonios de los hoJlbrea del pantano "la 

radio permitia que nos escucharamos, para saber lo que 

pensabaaos y aentiaaoa•. 

La radio fue un canal que les permitió difundir sus 

costumbres, y hablar en chontal sin vergüenza por recibir 

burlas de "loa ladinos". cumplió como medio de comunicación 

una función social muy importante en la étnia. 

Sin eJlbarqo, por cuestione• politicas y partidi•ta• la 

radiodifusora fue cerrada desde septiembre de 1989 y hasta 

el. aoaento no han sido reabiertas la• instalaciones. 

El trabajo que a continuación se presenta tiene como 

objetivo principal d-o•trar cómo el cierre de la 

radiodifuaora XEllAC la voz de loa Chontalee ea producto de 

un conflicto politice que hace tie•po ee ha venido gestando 

en el estado. 

Adea6e se pretende analizar que la radio indi9enista 

tiene linea• definidas de trabajo , que eon producto de una 

politice protaccionieta hacia las sinorias diferenciadae. 

Al abordar eeto no podeaoe dejar de estudiar y 

reflexionar reepecto a loa objetivo• propueetoe por el 
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proyecto original de radio indiqena, mismos que hasta el 

momento han sido cumplidos de forma parcial. 

En la primera parte de la exposición explicaré cu6les 

han sido los usos y modelos de la radio en nuestro pais. 

una breve cronologia de la radio en México permitir6 

conocer cómo a través de los diferentes regimenes este medio 

de comunicación ha sido utilizado para.mantener el control 

de la sociedad y continuar con la divulgación de una 

ideologia capitalista. 

En el capitulo dos hago referencia al indigenismo y a 

las diversas formas cómo se ve al indigena, visiones 

polarizadas y contradictorias de un personaje mitificado, 

que es una realidad innegable. 

Las diversas concepciones del indigena se han 

construido a partir de diferentes corrientes , que a su vez 

han dado lugar a politicas estatales encaminadas a 

solucionar el denominado •problema indígena•. 

En el capitulo tres se estudian las políticas estatales 

para los indigenas, a partir de una reconstrucción histórica 

de las lineas, programas y proyectos que el Estado ha 

instalado para tratar con el sector de las minorias 

difer~nciadas. 

Después de analizar las .politicas de este régimen,en el 

capitulo IV presento las caracteristicas y las condiciones 

de desarrollo de los hombres del pantano, como una primara 

aproximación para conocer sus orígenes, economia, pol~tica y 

religión. 
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En la quinta parte de la tesis se hace un análisis de 

"la Voz de los Chontales" de 1979 a 1989, considerando la 

producción radiofónica, los directores que han estado al 

frente de ~a emisora, la relación entre la radio, el INI, el 

gobierno estatal y federal. Además de hacer una descripción 

y análisis del tipo de pr09ramación que se transmitia. 

En los últimos dos apartados se presenta un estudio de 

las condiciones actuales de la radio XENAC, c~nflictos, 

mismos que han propiciado el cierre de la emisora, 

perspectivas, propuestas y conclusiones. 



CAPITULO 1 

LA Voz DE LOS YOICOT , AMOB 

1. Marco Teórico 

1.1 La radio 

11 La radio te quiere ••• y es tu mejor compañ.ia11 ••• asi se 

promociona este medio de comunicación considerado en la 

actualidad como un mecanismo que llena la soledad del 

hombre moderno, 

confidente. 

penetra en su intimidad y se vuelve su 

Pero •• , ¿ Qué es la radio ? 

¿Medio de comunicación, información, de 

comercialización, entretenimiento, cultura, politización, 

lucha social, o quizás sólo un aparato que transmite voces, 

ruidos, m~sica y estimula la imaginación? 

La radio, invento de principios de siglo ha sido un 

medio de comunicación electrónica, que ha influido en las 

trasnformaciones sociohistóricas, y que a su vez ha sido 

objeto de modificaciones de acuerdo a los intereses de los 

estados y grupos sociales en los cuales se desarrolla. 

ñLa radio no existe en si, existen radios que son muy 

diferentes según las manos en las que se encuentran y seg~n· 

el periodo en el que emiten.•1 

1. Cl9Ude COlfn, !E.!Jz f251t.t, p. 56 



1.1.1.Definicionea y Concepciones 

Los sistemas politices del mundo han utilizado los medios de 

comunicación para fortalecer y mantener su infraestrucutra 

social, politica, cultural y económica. 

En este proceso la radio mantiene un papel fundamental 

por ser un aparato que se encuentra aún en las comunidades 

mAs alejadas de los centros de urbanización. 

"Ni el cine, ni la televisión, ni el video, con las 

2 

extraordinarias ventajas visuales que tienen respecto a los 

otros medios, consiquen su valor cotidiano, su valor 

emotivo, incluso su valor social, cul.tural 

logrado por la radio". 2 
y pol.itico, 

Hasta ahora l.a radio ha sido concebida como un medio 

que entretiene, e informa de manera unilateral,sin haber una 

participación directa del. escucha. 

~especto a esto Bertolt Brech apuntó que ésta deberia 

ser transformada en un sistema de canal.ea que no sol.amente 

hicieran oir al. escucha, sino también hablar y no aislarse, 

sino ponerse en comunicación con él. 

z. '•reja 1ewn-ldo, •· '11· p. 21. EH• ...Slo dt cca.'!lcecltin tlmN l1 c.,.cldld m 
•tl.,lar al tteC'Udla, de h.c1rl1 cr"r • 1-.1n11r ....., ldeaa. 
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Ea decir " que la radiodifusión deberia en consecuencia 

apartarse de quienes la abastecen y constituir a los 

radioyentes en abastecedores".3 

Con esta propuesta la radio como medio de 

comunicación,no sólo puede ser el neXf> para establecer y 

mantener la ideoloqia ,sino que puede generar nuevas formas 

comunicacionales da organización popular en sindicatos, 

organizaciones de barrios o comunidades indiganas. 

En esta sentido, utilizar la radio como •un auxiliar 

educativo, ea propiciar las relaciones coaunicacionales, de 

uso alternativo, una utilización no comercial enfocada al 

beneficio aocial, sobra todo en lo qua •• refiere a loa 

auditorios rurales y a la sociedad prealfabeta, 

principalaenta en pai••• coao M6xico, donde predoaina la 

radiodifusión aercantiliata•.• 

Para Mario Jtapllln, la radio dabe aer considerada coao 

un aedio de coaunicación que sea utilizado coao inatruaanto 

da ed~cación y cultura popular1 coao proaotor aut6ntico del 

daaarrollo1 toda producción radiofónica, desde al noticiario 

beata la draaatización y la canción popular debarian 

J. -· _ ...... llKla •la 1:1111. • 11-- a.la 1111 mll .IDEa. p. ,,, • 
•• ...... 11 -· -1'11U11m •la llacll 1111• ,..__, .. ,la 
~ •• p.JJ 



constituir factores educativos, 

formación de valores. 

que influyan en la 

4 

Las concepciones y definiciones de algunos 'teóricos de 

la comunicación muestran una preocupación fund-ental de 

otorgar a la radio un uso que permita la tranaaisión de 

educación, y que logre que el escucha participe en el 

proceso coaunicativo, porque hasta el aomento este medio ha 

estado al servicio de los grupos en el poder. 

En América Latina la radio ea el aedio de aayor 

presencia, por sus caracteriaticas, qua per11iten a las 

personas adquirirlo,por ser de fácil construcción, 

traslado, barato, veraátil y por aantenar en relación 

directa al difusor de •ensajes con el escucha. 

En las sociedadea •ubdaaarrollada• ea el .principal 

canal de inforaación, cultura, entretenimiento, politización 

y lucha social. 

La radio nació en el aar, no por cue•tionea del azar •ino 

porque Xn9latera · en •l •iglo XIX tenia en •u• •anos el 

control de la red telegráfica •undial, adellá• de qua 

con•tituia un •onopolio·aariti•oi por ••o.utilizó •l invento 
••• ,1 
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de Guillermo Marconi (1895) con intereses politices y 

económicos. 

El lanzamiento técnico de la radioteletonia fue posible 

gracias a que Lee de Forest creó con el audión el tubo al 

vacio con electrodos. 

Con ea tos inventos iniciaron las trasmisiones 

históricas: Enrice Caruso y Emmi Destinn realizaron una 

primera audición desde el Metropolitan de Nueva York, el 28 

de marzo de 1914, se trasmitió desde Bruselas un concierto 

dedicado a la reina Xaabel. 

Esta nueva tecnologia captó da inmediato la atención 

aundial, en espacial la de los Estados Unidos, donde la 

United Fruit co., vio en esta nueva toraa de comunicación un 

instrumento que tortaleceria su presencia en loa aercados 

coapatitivoa, adaata de apoyar la coordinación del trabajo 

en las plantaciones naocolonialea de Centro y sur América; 

para lo cual creó una flota aercantil en cargada de fabricar 

loa equipos necesarios. Se impulsó entonces la telefonia sin 

hilos qua inició una revolución aundial y preparó al 

nacimiento de una sociedad de aaaaa. 

A aedida de qua la• técnicas •• partecccionaron, 

coaarizaron a aparecer estudios para. la 9rabación de 

pr09raus, allllicos, artistas, y lOC11toraa1 nacieron loa 



pioneros de la radiodifucsión que los años treinta crecieron 

y se profesionalizaron. 

Primero como una moda y después como una necesidad de 

inf oraación la presencia de las difusoras en los hogares de 

escuchas fue cada vez aayor lo cual propició una fabricación 

masiva de los aparatos receptores , i;siendo desplazada la 

producción artesanal a pequeña escala. 

Se formaron de aanera proqresiva loa grandes monopolios 

en paises co110: Estados Unidos, en donde comercializó la 

General Electric, RCA, y Fergusoni en Gran Bretaña lo hizo 

la Electric and Musical Industria; Philips destacó en los 

paieee bajos y Telefunken en Alemania. 

En eetos naciones la radio •se constituyó en un 

inetrwoanto de mercado por los efectos da la publicidad de 

las inforaaciones económicas, de la atención hacia iom 

libro• y ILi• alln por los disco• y modas que ditundió•. 5 

La radio en aus inicios se caracterizó por la lucha que 

11ant~vieron.dos naciones capitalietas, Eetádoe Unido• y Gran 

Bretafta, que buscaron desde lo• aftas veinte el control 

absoluto de la industria por medio de la obtención de 

patantes. 

'· .............. lllllatla *Ja Ullla. Ja llln.lllJo, •· ... 

6 



La naciente radiodifusión enfrentó dos tesis: 11 La de la 

libertad de explotación, reivindicada por los explotadores y 

contructores del medio, y la del control estatal reclamada 

por los gobiernos en razón del orden técnico, de la 

seguridad y la defensa nacional 11 6 

La primera opción deja en mano~ de las sociedades 

privadas la radio, sosteniéndose por medio de la publicidad; 

en tanto la segunda alternativa obtiene su financiamiento 

por medio de un impuesto de licencia. 

El objetivo de estas dos formas de control de la 

radio es: para la comercial, fortalecer el consumo social, 

utilizando la diversión como apoyo; y para la estatal 

transmitir una imagen oficial del gobierno y transmitir 

mensajes que mantengan dentro de su ideolog1a cualquier tipo 

de manifestación social, con la idea de hacer accesible la 

cultura a las mayor1as. 

1.1.z.usos Y JCODBI.OB 

RADIO CptlEICIAL 

En Estados Unidos se inauguró el perfil comercial de la 

radiodifusión, que fue el primer modelo que se adoptó a 

niyel mundial y que hoy determina la radio como un negocio. 

7 



El modelo comercial usado por la unión americana " se 

exportó a toda latinoamérica a través de su presencia 

comercial e industria neocolonial 11 • 6 

Nuestro pais recibió ese modelo y lo instauró de 

inmediato. 

Seqún Claude Collin en su libro "Radio Poder•• en las 

sociedades capitalistas occidentales la radio se clasifica 

en dos grandes grupos : la radio comercial y la radio al 

servicio público. "Estas dos grandes categorias 

corresponden, por otra parte, a funciones precisas: permitir 

la realización de ganancias capitalistas y contribuir al 

funcionamiento del estado burgués". 7 

Continúa diciendo "el sueño de las radios comerciales 

es servirle a las grandes sociedades mercantiles, el mayor 

número de orejas y de cerebros oyentes en bandeja de 

plata".ª 

El modelo comercial ha tenido como objetivo satisfacer 

las necesidades creadas por el sistema capitalista. 

6. ,.,..,. ll)'Mldo, g;. w, p. ,, 

1. c1..- COl 1 fn, lllUI !mkl::. p. 4Z 
•·..llWlm p. 4S 

B 
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RADIO PoLlTICA 

Aunado al papel comercial de la radiodifusión apareció "el 

politice" , encaminado a ser una voz oficial qu.e informara 

de los procesos, eventos y disposiciones que realizaba el 

gobierno en la sociedad el 2 de noviembre de 1920 , la 

estación KDKA de Pittsburg realizó un reportaje sobre la 

elección de Warren G. Hardin, candidato republicano). 

"La radio es un instrumento politice que en cierta 

situación puede incluso convertirse en un arma de 

guerra.Has.ta 1919 las emisiones privadas de mensajes 

radiofónicos estaban prohibiddas por todas partes. La radio 

estaba considerada como un instrumento de defensa nacional y 

por lo tanto se hallaba bajo control de la administración 

militar". 9 

Las batallas navales de la Primera Guerra Mundial 

popularizaron su empleo, los buques alemanes se comunicaban 

entre si por radio y recibian por este medio las órdenes del 

estado mayor. 

La generación de información no es autónoma, est6 

relacionada con una estructura social, económica y politica, 

por lo que el estudio de la radio desde el punto de vista de 
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su evolución tecnológica, no logra explicar la importancia 

de este medio. 

Para Claude Collin "lo determinante es 1a situación 

po11tica en la que interviene el medio y las fuerzas 

sociales involucradas". 

La radio puede evolucionar con la situación politica, 

en periodos de crisis una parte de la burguesia puede 

aceptar sacrificar sus intereses económicos a favor de su 

dominación ideológica y modificar asi el contenido que le 

da a la radio. 

El perfil politice de la radio en la Alemania nazi tuvo 

como objetivo principal mantener dentro de sus márgenes el 

desarrollo de informaciones, fue asi como los discursos 

radiofónicos difundidos por Hitler ayudaron al 

acondicionamiento de los espiritus 

"El papel politice de la radio aumentó sobre todo en 

materia de politica exterior, primero porque la radio se 

manif~stó como el medio de información más rápido, ignorando 

las fronteras; fue durante la reunión de Munich , el 30 de 

septiembre de 1938 cuando apareció como parte inteqrante de 

los acondicionamientos. Las emisiones en lenguas 

extranjeras,destinadas a otros paises, se desarrollaron cada 

vez más en visperas de la Segunda Guerra Mundial, la BBC 



inauguró en 1938 emisiones en 6rabe y en espafiol en primer 

luqar. Gracias a los medios técnicos tales como la radio y 

los altoparlantes, 80 millones de hombres pudieron ser 

sometidos a la voluntad de un solo. individuo". 10 

La utilización de la radio con fines de dominación 

sobre las masas fue planificada por los nazis. 

Goebbels dijo "la radiotelefonía es el más moderno y el 

mlls poderoso de los instrumentos de propaganda, el m6a 

importante medio de difusión de las masas. Debe permitir 

fundir al pueblo alem4n a una voluntad ünica". 

Escuchar radio en la Alemania Nazi fue un "verdadero 

deber nacional", por ello se fabricaron los aparatos 

emisores y se vendieron a bajo precio.Adem6a seis mil 

columnas de altoparlantes fueron instaladas en las callea de 

pueblos y ciudades. 

"La voz del Fuhrer debia penetrar hasta en las m6a 

modestas chozas, se ditundia una mezcla de proclamas 

gUberna .. ntales , müsica militar, charlas sobre la teor1a de 

la• razas, recuerdos de antiguos collbatientea, ecos de las 

fiestas conaemorativa• de la comunidad alemana, entre· otros. 

La radio era considerada c-o el -d privilegiado para 

acentuar y prolongar el ma1Jft8t1amo del jefe al hacer que su 

palabra penetrara hasta en el ültimo de lo• hogares, para lo 

10....W..p.40 

11 



que se utilizaban toda clase de artificios: m1lsica, eco, 

repeticiones, amp1ificaciones, crescendo de tamboriles 

acompañando a Hitler hasta la tribuna. La politica . era 

teatralizada. La radio resultaba ser un instrumento del 

insconciente colectiVo al servicio del réqimen". 11 

IA RADIO PIRATA 

Dentro del modelo de radiodifusión politica, debe 

l<I 

considerarse una opción que no ingresa a los márgenes 

oficiales de los estados y los sistemas politicos. Se trata· 

de la radio pirata con un perfil alternativo para muchos 

grupos marginados, y para algunas organizaciones 

clandestinas •. 

" La radio pirata es aquella a la que no se ha sido 

asignado oficialmente una frecuencia, y que al transmit.ir en 

contravención a la legislación vigente se pone en situación 

de ilegalidad•. 12 

Laa primeras radios piratas fueron utilizadas por. los .. 

socialistas .y comunistas alemanes opositores al nazismo , en 

enero de 1937. 

U. Cl9Ude Collfn, gg. ill, p. 51 

12 . .JlWlll, •· es 



Después tuvieron presencia en América Latina, en el 

marco de las luchas anticolonialistas y .de liberación 

nacional. 

Para e1 Che Guevara la radio era un importante medio 

porque en los momentos en que los habitantes de un pais 

combaten "la fuerza de la palabra aumenta las ansias de 

combate .. ella explica, enseña, excita, determina en los 

amigos y en los enemigos sus futuras posiciones. Pero la 

radio debe obedecer al principio fundamental de la 

propaganda popular que es la verdad •••• una pequeña verdad, 

aunque tenga poco efecto, es preferible a una gran mentira 

vestida de oropeles". t3 

La radio en un movimiento de liberación tiene como fin 

elaborar la contrainformación , qua sea capaz de desmentir 

las versiones oficiales, ademAs como medio rebelde es capaz 

da convocar a una movilización. 

La potencialidad de la radio se determina, de acuerdo a 

las necesidades e intereses de la sociedad que hace uso de 

ella. conocer loa usos y modelos de la radiodifusión 

mundial, permite tener una idea mis clara de su capacidad y 

potencia. 

'3. Cllldl toll fn, bll1J! blltc, P• S9 



Opuesto a los modelos comercial y poli.tico apareció 

principalmente en Europa un perfil cultural, interesado en 

"la transmisión de las emisiones literarias e históricas que 

intentaron difundir el patrimonio cultural, fortaleciendo, 

en forma conciente o no, la ideologia dominante". 14 

se pensó en crear un modelo educat+vo,. sin embargo este 

medio no proliferó porque el crecimiento del capitalismo 

demandó un uso comercial. 

La historia de la radio se caracteriza por los usos que 

ha tenido, de acuerdo a las necesidades ideológicas del 

grupo que la detenta. 

Después del movimiento del 68 se mostró, que si los 

programas de radio modelan los gustos del público, éstos 

también pueden influir ampliamente en loa programas de 

radio. 

Por ello, después de mayo del 68 florecieron una serie 

de emisiones destinadas a atraer a un auditorio de jóvenes 

"con . un objetivo económico (loa j6Venes representan· 

actualmente una iaport:ante clientela comercial) que teni.an 

un contenido •oderadaaente contaeatatario, para responder· a 

las aspiraciones de esta capa particular de la población"15 

14. Pierre Albert, al• '1.11 P• 4Z 
15. Cl .... Collln, gg. '1.11 P• 4J 



1.2. La Radiodifusión en México 

HISTOIJA 

Más de una docena de familias detentan el control de la 

radio en México, y constituyen grupos con poder politice y 

además económico, que en muchos casos ,fueron parte de los 

pioneros que se hicieron 1as primeras transmisiones y 

vieron en la radiodifusión una mina de oro. 

Estos consorcios empresariales, muchos de los cuales 

nacieron en les años veinte,llegaron a preocupar al 

qobierno,por que iban extendiendo sus redes de presencia y 

su poder, por lo cual se reforzó el control politice. 

Se establecieron disposiciones juridicas que prohibian 

a particulares leer politica a través de la radio, siendo de 

uso exclusivo este uso para el Estado, se instauró como 

obligación para las radios comerciales transmitir 

gratuitamente mensajes o boletines emitidos por Secretarias 

de Estado. 

Se fundó . la estación del PNR (Partido Nacional 

Revolucionario) que desplazó la difusora de la Secretaria de 

Industria, Comercio y Trabajo. 

15 



Los primeros avances en materia de normatividad del 

medio se dieron dura~te el qobierno de Plutarco Elias Calles 

con la Ley de Comunicaciones Eléctricas "que consistia 

principalmente en disposiciones técnicas, sin regular los 

contenidos y f unciOnamiento de la radio en el marco 

económico, social y cultural en el que incidia". 16 

Fueron los primeros intentos del gobierno por manteneL 

bajo control a la naciente industria •• 

16 

Después de anta Ley se creó la de Vias Generales de 

Comunicación en 1931, promulgada por el Presidente lázaro 

Cárdenas, quien no contempló los contenidos de los mensajes 

radiofónicos y sus funciones sociales, educativas y 

culturales. 

Fue en este sexenio cuando la radiodifusión alcanzó su 

máximo apogeo, al cumplir un papel de entretenimiento 

principalmente, en tanto que la difusión de lo politice, 

cultural e informativo le fue delegada al Estado. 

"Cardenas utiliza los medios de difusión masiva en su 

proyecto de incorporar a los distintos sectores de la 

sociedad en el aparato estatal•. 17 

16. D• l• Selva Al• IOH, fStl.Uu. al. .0111tt1D11. *1 ~ slll ~ D6.1D1. p. 36 
17. 16nchH Alvar.to, ll '2lllll2 .•. P• 78 



La utilización de la radio como un arma politice fue 

adoptada por Lázaro. Cárdenas, quien observó que nuestro 

pueblo es profundamente auditivo, por lo que esto representó 

un factor de inapreciable valor para la integración de una 

mentalidad nacional. 

En este periodo presidencial también fue creada la 

CAmara Nacional de la Industria de la Radiodifusión, cuyo 

objetivo fue integrar a los empresarios al proyecto nacional 

y tenerlos bajo control. 

Si durante este sexenio la creciente industria 

radiofónica se encontró vigilada por el Estado, durante el 

siguiente periodo qubrnamental que correspondió a Avila 

camacho, la politice hacia los medios electrónicos (iniciaba 

la televisión)cambió, para favorecer a los industriales que 

pudieron desarrollarse sin perrogativas. 

"En 1955 el Presidente Ruiz Cortinas expide un decreto 

por el que se establece cierto control gubernamental sobre 

las trasmisiones, a través de la interventoria y supervisión 

del Estado, especificando que los gastos que ello implique 

deberAn ser cubiertos por el empresario. Estas medidas 

propician las primeras medidas de desacuerdo por parte de 

los industriales de radio y televisión".'" 

11!!1. fe"""*L Chlt•tlfeb. 1!1iit• ili· P• 100 

17 
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Frente a tal situación , el gobierno. de Adolfo López 

Mateas se encuentra con una industria de radio y televisión 

fortalecida y para bacer presencia de su poder, promueve una 

Ley Federal, para dejar establecido que las ondas 

electromagnéticas se propagan en un espacio propiedad de la 

nación y para poder utilizarlas, se requiere de un permiso o 

concesión. 

Durante el gobierno de Diaz Ordaz la pugna continüa por 

ello "el estado dicta medidas tendientes a organizar la 

industria, no unicamente por la necesidad de regular sus 

innovaciones, sino como respuesta a la presión industrial 

ejercida contra anteriores reglamentaciones de carácter 

limitativo.Este es el caso por del acuerdo por el que se 

constituye una Comisión Intersecretarial para utilizar el 

tiempo de transmisión de que dispone el estado, en las 

radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales•. 19 

Con Luis Echeverria Alvarez, además de ocupar el tiempo 

que los medios electrónicos deben tener para el Estado, se 

instala un canal de televisión y varias estaciones de radio, 

se h~la de una probable estatización de las empresas de 

radio y televisión. 

Ante tal circunstancia los empresarios ae ponen en 

alerta aayor. 

10 • ...lll!Jlll. p. 112 



Al inicio de su sexenio Echeverria crea la 

subsecretaria de comunicaciones y Radiodifusión, 

dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, para tramitar y analizar las solicitudes de 

concesiones y permisos para la explotación u operación de 

las estaciones de radio comercial, cultural, oficial y de 

experimentación, conforme a los preceptos ~e la Ley de Radio 

y T.elevisión: 

-Imponer las sanciones que correspondan cuando los 

concesionarios o permisionarios incurran en violaciones a 

los ordenamientos sobre radio y televisión, dentro de la 

esfera de sus atribuciones. 

-Producir y difundir los programas de radio y 

televisión destinados a las redes que opere la secretaria.-

-Tener relaciones de consulta y asesoramiento con la 

CAmara .Nacional de la Radio y la Televisión y con cualquier 

otra organización y asociación que tenga relación con la 

especialidad. 

-Tramitar los contratos, convenios, concesiones y 

permisos que celebre y otorgue la Secretaria, cuando ellos 

se refieran a .la materia de radiodifusión. 20 

za. IU.tci.2 2f!tll1. ~ 11 ~. 23 de Julio de 1973. 
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Estas disposiciones encaminadas a mantener el control 

de1 Estado sobre lo~ medios de comunicación , no fueron 

cumplidas. 

cuando José López Portillo llegó a la Presidencia 

encontró que los medios de comunicación audiovisual estaban 

distribuidos en 6 secretarias : Gobernación, Comunicaciones 

y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Educación 

Pública, Salubridad y Asistencia, y Trabajo y Previsión 

social. 

López Portillo propuso la Reforma Administrativa, con 

la que se privilegió a la Secretaria de Gobernación en 

cuanto a la administración de los medios de información, asi 

los medios se constituyeron en objetos de una politica 

interna, dejando de lado su función social. 

Con Miquel de la Madrid la radio se comercializó al 

máximo. Sin embargo también destacó con una función social 

muy importante; cuando el sismo de 1985 inhabilitó las vias 

de comunicación, la radio siguió transmitiendo. Demostró una 

vez más sus potencialidades. 

1.2.1. Ra4io S4uoativa y cultural en X'aioo 

La radio comercial que ha prevalecido controlada por ciertas 

familias, no constituye el único modelo que hasta ahora se 

ha producido en México,también se ha producido la radio 

cultural y la educativa. 

20 



Las estaciones culturales han funcionado.con subsidios, 

en tanto que las educativas han sido financiadas por 

donaciones de organizaciones y fundaciones de agencias 

internacionales, durante sus primeros años de su existencia. 

Dentro de las radios culturales destacan las de la 

Universidades,como radio UNAM; además de otras que bajo la 

supervisión del gobierno operan. Este ultimo caso es el 

relativo a las estaciones del IMER y Radio Educación. 

21 

En materia educativa la Secretaria de Educación Püblica 

puso en marcha en 1970, un proyecto radiofónico para llegar 

a las comunidades rurales y hacer que los nii\os recibieran 

lecciones de los seis grados de primaria. 

Destaca la creación en San Luis Potosi, agosto .de 

1969, de la radio primaria promovida" por la Dirección 

General de Educación Audiovisual y Divulgación (D.G.E.A.D.) 

de la Secretaria de Educación Püblica encaminada a difundir 

la.educación primaria en las zonas rurales. 

La radio primaria se estableció,además, en el estado 

de Veracruz, con dos emisoras ,una en Huayacocotla y otra en 

Poz& Rica. 

En este mismo renglón detaca un interesante experimento 

de radio-escuela que empezaron los jesuitas en Chihuahua en 



la región Tarahuamara, con el objetivo de ensenar español a 

los indígenas. "Se estimó que en 1971 la radio escuela 

Tarahumara tuvo 1,081 escuchas"'.. 21 

"El Departamento Radiofónico Bilingüe de la SEP creó 

en 1972 una radio para enseJiar español a las comunidades 

indigenas. 

El departamento operó en tres áreas: · ingeniería, 

educación y administración. En el Valle del Mezquital esta 

radio llegó a 65 comunidades". 22 

El trabajo de introducción de la primaria a través de 

la radio, en las comunidades rurales y étnicas,desde finales 

de los años sesenta,para "alfabetizar", constituye el 

antecedente de la formación de radiodifusoras indigenas que 

una década después comenzaron a funcionar bajo la 

supervisión el INI. 

Surge entonces en México la idea de hacer una radio 

alternativa, dirigida a los núcleos sociales con necesidades 

de educación primaria. 

La radio alternativa de las minorias diferenciadas fue 

necesaria después de considerar el alcance que tení.an los 

canales radiofónicos que ya funcionaban desde los años 70 , 

y que no cumplian con su servicio de información . 

21. lro.deHtfng In Nfxlco, p. 46 
U, llWll!! P• 47 
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Al principio se intentó hacer una radio educativa que 

lograra integrar a las minorias étnicas a una identidad 

nacional. Después se pretendió mezclar la actividad 

educativa con la cultural en un solo canal que incluso fuera 

operado por los grupos indigenas.Esta meta no se ha logrado 

alin. 

En este proceso ha prevalecido la participación de la 

autoridad gubernamental como mediadora, guia, encargada de 

los criterios de normatividad, definidos en politicas 

gubernamentales. 

1.3 La R•4io xn4iqenista 

La radio indigenista se deriva de dos modelos de radio, el 

primero utilizado por la SEP para incorporar a los indigenas 

a un proyecto nacional y lograr una sola identidad; el 

segundo de participación cuya finalidad fue originar una 

comunicación horizontal , para lograr que el beneficio del 

potencial radiofónico sea, no sólo para el emisor, sino para 

otros grupos que se intercomunican. 

Esto significa que la radio vuelve al pueblo y olvida 

su esquema vertical. 

Otras de las caracteristicas típicas de esta nueva 

manera de hacer radio tienen que ver con su forma de 

23 



organización interna y con su financiamiento.No son emisoras 

comerciales, ni dep~nden de subsidios oficiales, estas 

estaciones las manejan los grupos de ciudadanos preocupados 

por la educación y por el progreso de su pueblo, su objetivo 

fundamental no ·es lucrativo, sino todo lo 

contrario;convertirse en un instrumento de comunicación al 

servicio del pueblo, y en la medida de lo posible ser la voz 

del pueblo n.23 

Dentro de esta categoria de emisoras se pueden citar 

dos estaciones de Veracruz: la XENJ-OC de Huayacocotla y la 

XEYT Radio cultural campesina en Teocelo. 

Entre 1964 y 1980 "surqen en el pais el grueso de las 

radiodifusoras universitarias, se perfilan los proyectos 

culturales comunitarios de radiodifusión en Huayacocotla y 

Teocelo , Veracruz; naéen también las emisoras de las Casas 

de la cultura de campeche y Aquascalientes que durante todos 

estos afies libraron una batalla estoica, a contracorriente y 

heroica, ante el modelo de radio tradicional que ha 

impulsado desde los años veinte la industria privada y el 

comercio en México". 2' 

En el modelo comercial de hacer radio,los elementos 

informativos de la noticia, el entretenimiento (la canción, 

23. De Norl ... Luf1, RR· .d!· p. 35 
2'· Martf,.z Jorge, Radio cultural fndfgenllta y el deurrollo rqfC1N1l, 12!.!.UD 1.211!1 :12ttf, 

p. 13 
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el chiste y la dramatización) , el comentario de 

esparcimiento e incluso el consejo del locutor se convierten 

en mercancias. 

En tanto que en la radio cultural, se pretende manejar 

conceptos selectivos, con una visión segregacional,se 

satisfacen las necesidades de un grupo no asi de las masas. 

1.3.1 ••e• la ra4io.in4iqaniata 

"Los diferentes elementos culturales de las sociedades 

permiten diferenciarlas unas de otras , sin poder con ello 

establecer par&metros para decir cuá.l es mejor". 

La anterior es una de las ideas con base a las cuales 

nacen las radiodifusoras del Instituto Nacional Indigenista, 

como un modelo diferente al comercial y cultural 

establecidos. 

La creación de la radio indigenista fue en 1979, año 

en que se desarrolló el movimiento regionalizador de la 

radio.en México, que tuvo sus origenes en la década de los 

sesentas y erupción en los setentas. 

Desde mediados de 1977 la Comisión del Rio Balsas, 

inició el proyecto para instalar una radiodifusora en la 

Montaña de Guerrero con dos objetivos centrales: l) Lograr 
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una comunicación eficiente entre la comunidad y 2) crear un 

medio educativo4 

Meses después el Instituto Nacional Indigenista y dicha 

comisión, hicieron un proyecto. de participación conjunta 

para la instalación y operación ds la difusora. El 

Departamento de Planeación Radiofónica del INI elaboró los 

"Lineamientos Generales para la Operación de la Red de 

estaciones radiodifusoras bilingües y biculturales " 

Dentro de las ventajas que ofrecian estas emisoras se 

consideraron: el bajo costo que representó la instalación, 

en comparación con otros medios masivos; la difusión de la 

tradición oral, como factor de cohesión en la 

comunidad;además de la "limitación de su cobertura:su 

localidad, es decir, al ubicarse en el contexto de una 

problemitica local, al referirse continuamente a situaciones 

locales y utilizar el o los idiomas originarios de la región 

donde se actúa, la radio estaba en posibilidad de situarse 

en una relación de estrecha proximidad con sus usuarios, 

reforzando loa valores culturales locales que la mayor p~rte 

de las veces se ven amenazados por los centros hegemónicos 

de producción de bienes, servicios, educación y cultura•. 25 

Para que la estación "La Voz de la Montaña" pudiera 

comenzar a runcionar en 1979, se deb1a hacer un estudio de 

25. ec.tlel6n d9 ltfo .. lua. IJU, Conwnlo, 1977 



las condiciones de la zona. Se pensó que era necesario tener 

un horario de transmisión de 12 horas continuas, de lunes a 

viernes y de 8 los fines de semana; capacitar al personal 

para que manejara el equipo; obtener el permiso de potencia 

de 5000 watts; establecer un banco de datos para la 

radiodifusora y el. Centro Coordinador Indigenista; 

coordinarse con las distintas instituciones que integran el 

Plan de Desarrollo rntegral de la Montaña. 

Todas estas observaciones se consideraron para hacer el 

proyecto de programación de l.a radiodifusora XEZV "La Voz de 

l.a Montaña" durante l.980. 

Se pensó que la programación original fuera: 

.l.. Difusión de los programas de la Comisión del. Rio Balsas y 

de otras instituciones. 

2. Capacitación campesina 

3. organización campesina 

4. Expresión popular 

s. castellanización y alfabetización 

6. Motivación para aceptar a largo plazo el cambio y l.a 

modernización. 26 

ta proqramación tenia fines muy especificas, como hacer 

que las comunidades indigenas se involucraran a la 

"modernidad" porque de esta forma mejorar sus condiciones de 

existencia. 

26. Derblz Al•ln, 11. rs: ml l!!!a!!lml ll ~ 11!! ll rE.1.2. p. 12 
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cuando desapar~ció la Comisión del Rio ·Balsas, el INI 

estuvo al frente del proyecto, y después puso en marcha 

otras emisoras, comenzaron a trabajar: la XENAC 11 La Voz de 

los Chontales" en Nacajuca,Tabasco; XETLA "La Voz de la 

Mixteca" en Tlaxiaco, oaxaca;XETAR 11 La Voz de los 

Tarahumaras" en Guachochi, Chihuahua;XEPUR "La Voz de los 

Pur6pechas" en Cher6n Michoacán;XEPET "La Voz de los 

Mayas" en Peto, Yucatán; y en 1987 en Margarita, Chiapas se 

construyó XEVFS "La Voz de la Frontera sur11 .En fecha 

recien.te han sido puesto en marcha otras dos radiodifusoras, 

una de las cuales está en oaxaca. 

En la instalación de las tres primeras estaciones el 

INI participó de manera complementaria, "en Tlapa la 

construcción de los estudios, la adquisición del equipo 

transmisor y la antena, y la investigación previa para la 

ejecución del proyecto estuvieron a cargo de la ya 

desaparecida Comisión del Rio Balsas. Más tarde el INI se 

encargó de complBlllentar la inversión inicial y concluir los 

trabajos de instalación de la radiodifusora y 

responsabilizarse de su operación" .. 27 

Desde que el INI dio vida a la primera radiodifusora se 

pensó en la necesidad de que este nuevo medio sirviera para 

apoyar loa programas oficiales en las regiones étnicas. Se 

28 



creyó que la radio constituiria un vehiculo educativo e 

impulsor del desai;rollo social,económico; politice y 

cultural de los pueblos. 

Para lograr esto se desarrollaron tres estrategias :la 

participación indiqena, la capacitación y la investiqación. 

Participación rndiqena 

En las radios del rNI la participación del radioescucha no 

es considerada como el punto terminal del sistema de 

comunicación establecido, sino como el punto de partida. Se 

petende que la radio como instrumento tecnolóqico sirva al 

indiqena. 

De acuerdo a lo establecido por el rNI, la 

participación también comprende a las personas que están 

trabajando en las estaciones y que en un 90t son indiqenas. 

"Los trabajadores indios conocen la región, saben de 

las necesidades existentes y poseen el idioma, ellos se han 

constituido en orientadores del proyecto y con frecuencia 

realizan aportes con el espiritu de servir mejor a sus 

puéb10s" . 21 

28. Phseencla Carlos, J.l rfdlodffusfdn .1o!t1i!!l!.!.1 
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La capacitación 

La capacitación se refiere a la formación de recursos 

hWIAnoa para operar las radiodifuaoraa. Para lo cual se han 

impartido cursos, aa<Jl).n el. INI, en torno al quionismo, la 

producción y la investiqación. 

Con todo esto el Instituto Nacional Indiqenista ha 

evitado la participación de locutores profesionales y 

productores que puedan imponer modelos descontextualizados 

del quehacer radiofónico. 

En la realidad, esto no ha sido cumplido porque los 

directores de las radiodifusoras del INI, sin conocer de la 

realidad indiqena son nombrados, e iqual imponen criterios 

de producción de acuerdo a "lo que consideran mejor". 

La Investigación 

La inveatigación es el tercer inatrwaento que loa principios 

de l.ll radiodifuaión indigenista eatabl.ecen, se promueve en 

eate aentido un elemento sustancial para la producción 

radiofónica, para que con principios metodológicos •e pu•da 

llevar a las comunidades la voz y el pensamiento indios para 

••r difundido&. 
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"La investigación tiene como actividad relevante el 

diagnóstico. Consider~ndo que la mayoria del personal de las 

radiodifusoras es indigena, es necesario que su realidad la 

perciban de manera sistematizada para poder actuar 

concientemente sobre.ella. Teniendo estos diagnósticos , es 

decir la información organizada, analizada e interpretada se 

pueden tomar decisiones más· acertadas en términos 

radiofónicos, para saber qué hacer, cómo, quién, cuándo y 

dónde se deben hacer". 29 

Con esto se pretende establecer que las radioemisoras 

sean espacios p11blicos,donde sea posible que el indio 

reflexione en voz alta, y asi rebase su nivel de 

participación como destinatario de programas y proyectos, y 

defina sus problemas, las jerarquice y diseñe soluciones 

considerando 

capacidades. 

BUS recursos, su 

La red de las radiodifuaoraa 

organización y sus 

hasta 1987, estaba 

inteqrada por nueve emisoras , en las que además de la 

lengua de la región ae habla el dialecto(s)f!e la étnia, lo 

que lejos de ser un obatAculo ha representado un valioso 

recurso en la concertación lingüistica y musical para lograr 

una convivencia interregi~nal. 

De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional 

Indigeni•ta, la radiodifusión cultural pretende acercar a 

29. Plucencf• Clrloe, 511. ¡,U. 
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las poblaciones, que han permanecido incomunicadas debido, 

por un lado a las caracteristicas geográficas tan dificiles 

en la forma de vida hacia dentro y a la actitud defensiva en 

que han permanecido las comunidades mesoamericanas. 

Perfil de la Programación 

El l:Kl: establece que el perfil de la programación no 

obedece a un dise~o previo,no hay una linea politica que lo 

determine, sino que se ha venido constituyendo con base a 

las experiencias de las estaciones radiodifusoras, y se ha 

ido ajustando a sus necesidades y función. 

La 11\l•ica indigena utilizada en las transmisiones de 

las radioemisoras es producto de un proceso de 

investigación. Por ejemplo las piezas de los entierros, 

caaamientoa,de petición de lluvia, entre otras, requieren 

e•pacio• bien definidos dentro de la pr09ramación. No se 

tranaaite 11\laica descontextualizada. 

•De•pu6a de aplicarla y 

i:4nonea de la pr09ramación 

proc;¡ramarla siguiendo 

musical urbana, se 

los 

han 

.at:abl.ecido diferentea criterios que orientan el trabajo de 



acuerdo con la función social que cumple la música para la 

comunidad". 30 

Asimismo el INI considera que la música de los 

compositores indigenas, depositada en las estaciones no debe 

ser utilizada de manera indiscriminada. 

La música es un elemento que identifica al escucha con 

al radio, por eso la elaboración de los archivos (fonotecas) 

donde se guarde la memoria musical de la región es 

importante. 

A simple vista pudiera esto representar "un simple 

aecaniamo de complacencias, pero en realidad es un proceso 

de reforzamiento cultural,en el que se encuentran presentes, 

el idioma, la disposición a compartir la música creada, el 

orgullo por la misma y el deseo de escuchar las creaciones 

musicales propiasnl1 

En la programación de las radiodifuaoraa también est4 

contemplada la producción de series dedicadas a la nillez, 

que tienen apego a la lengua maternal y a la cultura propia. 

Se divulgan adaaAs, historias locales, regionales y 

nacionales para colaborar en la recuperación de la memoria 

histórica. 

JO. Jlllllm. 
11. Jlllllm. 
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Una labor muy importante de las radioemisoras, 

consideran los encargados de la subdirección de radio en el 

INI, es la transmisión de avisos y mensajes entre los 

miembros de la comunidad,de su vida cotidiana, por ejemplo 

la difusión de mensajes de algún indigena enfermo, que 

desea informarle a su familia su estado de salud. 

También se reproducen noticiarios en los que la 

información local, regional y nacional es la columna 

vertebral. 

La emisión de programas juridicos tiene como objetivo 

orientar a los indigenas en torno a las garantías 

individuales a que tienen derecho. En tanto que las series 

dedicadas a la salud, son espacios donde la medicina 

indigena rescata y socializa para intentar establecer un 

equilibrio con la medicina occidental. 

En las comunidades diferenciadas los curanderos, 

hierberoa,sobadores, hueaeros y sopladores, han constituido 

el medio de encontrar alivio a las enfermedades de la etnia. 

La programación agropecuaria, formulada por el INI, 

pretende proporcionar 

aprovechamiento de los 

elementos 

recursos de 

para el 

la comunidad, sin 



menoscabo del entorno ecológico en que viven los indigenas, 

ni de las prácticas culturales tradicionales. 

La recreación de las lenguas indigenas también esta 

contemplada dentro de la programación que apoya los talleres 

de la lengua que buscan contrarrestar el mestizaje que las 

lenguas indigenas han sufrido. 
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La recepción de cartas constituye un indicador para las 

radioemisoras y en especial para el INI, que identifican si 

el medio está cumpliendo su cometido. 

Todos estos objetivos formulados dentro del proyecto 

inicial de las radioditusoras indigenas, ha sido aplicados 

con diferencias en las comunidades étnicas dependiendo de 

las condiciones económicas, politicas, sociales y culturales 

del grupo.,presentandoae grandes variaciones en algunas 

entidades consideradas coso conflictivas. 



CAPITULO 2 

XNDIGUISMO 

2.1 ¿Probleaa •ooial? 

El indigenismo a través de la historia. ha. sido considerado 

como un problema social. 

Se han instaurado diferentes politicas con programas 

tendientes a mejorar " la problemática situación social de 

los indígenas". 

A1 referirse a este término casi siempre se piensa en 

individuos con caracteres diferentes tanto cultural como 

lingüisticamente a los sectores que viven en zonas urbanas y 

tienen una cultura citadina, " son asociables a los antiguos 

pobladores de México: los llamados indios".' 

Indio es la denominación impuesta por los descubridores 

del Nuevo Mundo, quienes pensaron que habian encontrado una 

ruta más corta para llegar a las Indias, fue asi como 

calificaron a los nativos de América. Ese encuentro de dos 

mundos constituyó el principio de una relación de poder que 

desp~és definió politicas para los descendientes directos de 

las culturas mesoamericanas. 

En nuestro pais "indio" es un sinónimo de indigena, 

términos que son parte de un discurso ideológico 

1. R•l.,.._r lltlll, ll 1J:Si2 m !n ~. p. 6 



caracterizado por buscar elementos para enarbolar la 

"defensa de las minorias diferenciadas " de nuestro pais. 
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Hasta ahora no ha existido una definición clara del 

indio, si en cambio Un esteriotipo: "el que habla una lengua 

diferente a las existentes en Europa ya no es el único 

bárbaro, también lo es aquél que es cruel, inhwnano, poco 

doméstico, poco cortés, grosero y que además habla y vive en 

forma poco curiosa (es decir en forma primitiva). 2 . 

Son tres las visiones que existen del indio:la europea, 

la americana y la india. 

La europea se analiza en el diccionario geográfico de 

las indias occidentales, en 1876, donde se describen a los 

indios "de estatura recta y más alta de lo común de las 

dem~s naciones, robustos, y con una especie de vigor más a 

propósito para hacer un esfuerzo violento, tienen la cabeza 

un poco mios chata las facciones regulares, el aspeto 

feroz, ·el cabello largo, negro y recio, como las cerdas de 

los caballos, no tienen barba y el color de la piel es un 

rojo oscuro." 

La concepción de los americanos, que correspondería a 

la de los mestizos, es el indio como la continuación de los 

rasgos reconocidos como prehispánicos,entre los que destaca 

el lenguaje, ademlls de ser un estrato moldeado por la 

2 • .l2!lll!!l p. 10 



historia que le ha impreso peculiaridades y caracteristicas 

propias. 

Para esta idea "el problema indigena en México es 

racial, la distinción entre indigena y no indigena estriba 

en una diferencia de cultura •• asi el problema del indio es 

no sólo económico sino fundamentalmente cultural, falta de 

comunicaciones materiales con el medio exterior •.• les falta 

un sentimiento claro de que pertenecen a una nación y no 

sólo a una comunidad •• lo que les hace falta es que llevemos 

al indio a resolver sus problemas de cultura·". 3 

Y los indigenas cómo se definen a si mismos?. 
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De acuerdo al indigena chontal Urbano de la cruz, la 

identificación del indigena ha sido "la miseria •• porque si 

bien tenemos caracteristicas culturales como nuestra música, 

nuestro idioma y nuestras costumbres •• la miseria es nuestra 

caracteristica principal por eso los funcionarios y los 

ladinos se rien de nosotros porque nos creen inferiores". 

continúa diciendo "los indigenas somos los objetos de 

los proyectos gubernamentales •• si no hubiera indigenas, qué 

iban a inventar?. 4 • 

J. INI, 7 bU21 i*t. l!!üam.J.l!ig, p. 58 
4. Entr11Yl•t• con Urtlena de l• Cruz, lndfgerw yocot., de TD.c:o. 
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Las diferencias en cuanto a la definición del indio es 

resultado de condiciones ideolóqicas, materiales, 

socioeconómicas y politicas, que caracterizan a los grupos 

sociales que se involucraron a partir del descubrimiento de 

América. 

Todas estas ideas respecto al in~io ,. convergen en el 

indigenismo, como producto de una politica estatal, 

encaminada a la solución " de los problemas" que enfrentan 

las etnias. 

"Los pueblos indigenas constituyen las más profundas 

raices de nuestra nacionalidad, su presencia enriquece la 

diversidad cultural de nuestro pais y significa una valiosa 

aportación para la solución soberana de los problemas 

nacionalea" .. 5 

z.z. corriente• 4•1 ia4i9aai8lao 

En México han existido diferentes enfoques ideológicos que 

han pretendido constituirse en corrientes filosóficas, para 

buscar definiciones sobre el indigenismo. Estas lineas a su 

vez tienen relación con las politicas estatales surgidas 

desde los tiempos de la colonia. 

5. 1111. !tslYllS.U slt 8f1al::a Conftlsuelpntl. 
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"La Utopia Franciscana" puede considerarse como una de 

las primeras corrientes que tuvo su origen en la época 

colonial, y que propone la creación de una república de 

indios, asesorada por los frailes. 

En esta es evidente la noción paternaliata y la 

necesidad de crear un espacio propio de las minorias 

étnicas. 

otra corriente que influyó 

politicaa gubernamentales fue 

estuvo defendida por estudiosos 

en la determinación de 

la "Integracionista", que 

como Manuel Gamio,Moisés 

saenz, Narciso Baaaola, Miguel Othón de Mendizabal, Julio de 

la Fuente, Antonio Caso y Gonzalo Aguirre Beltr6n, quienes 

sustentaron un nacionalismo revolucionario. 

El Primer Congreso J:nteramericano en Pátzcuaro, abril 

1940, fijó las normas de la politica indigena del 

"Integracioniamo" que se basa en el relativismo cultural, 

procura el desarrollo integral de loa grupos étnicos, crea 

el Instituto Indigenista Interamericano y ordena el 

establecimiento de Institutos Nacionales en loa paises 

meatizoamericanos. 

El Congreso Interamericano dio lugar a la creación de 

una conciencia indigenista, y se fundó el Instituto Nacional 

Indigenista. 



Para Manuel Gamio, el indio tiene una civilización 

propia que puede tener grados importantes de evolución, sin 

embargo esta retrasada con respecto a las sociedades 

contempor4neas ya que estas últimas por ser de carácter 

cientifico conducen actualmente a mejores resultados 

prllcticos. 

Gamio estableció las bases de una perspectiva que 

observa la heterogeneidad étnica (socioeconómica, cultural y 

linqiiistica) como un obstllculo para la conformación plena de 

la nación. Por lo cual forja una nación integrada y sólida 

que requer1a la transformación de los grupos indigenas por 

medio de un mestizaje o fusión sociocultural, que se 

expresaria en la aculturación. 

Propone que para incorporar al indio "no debemos 

pretender europerizarlo de golpe, al contrario, 

indianicémonos nosotros para presentarle, ya diluida con la 

suya nuestra civilización que entonces no encontraria 

exótica, cruel, amarga e incomprensible". 6 

otro miembro del integracionismo fue Narciso Bassols, 

quien trató de integrar a los indios a la vida económica por 

aedio de la educación, con un sistema que debe ser 

conqruente con el reato de nuestro pais, y que represente un 

6. O.lo ,....l, J2 .,. 5'1111!ál· p. 12 
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nuevo mundo para que los saque "de la condición de 

enquistamiento, de inhabiliad vital, en una palabra, de 

carencia de un mundo propio en que la dominación española 

los dejó•. 7 
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Dos formas de resolver " el problema del indigena" son 

puestas de manifiesto por Vicente Lombardo Toledano, quien 

piensa que se puede apresurar el proceso de mestiZaje de tal 

manera que los indios se mezclen a la población blanca y 

terminen las diferencias dentro del pais, o bien que se les 

respete como grupos indigenas con todas sus caracteristicas 

para que se incorporen a la vida productiva del pais 

"lleguen a ser factores de importancia para la vida cultural 

y material de su patria". 8 

Propone el cambio en la división politica territorial 

de los municipios y estados habitados por étnias, para que 

se haqan distritos homoqéneos en luqar lle dividir 

arbitrariamente a la masa india, en diversas jurisdicciones 

como ocurre en la actualidad. 

Piensa que es necesaria la autonomia politica de las 

entidades habitadas por indios, fomento de las lenquas 

vernAculas, la instalación de fuentes importantes de 

producción económica en esos lugares, la colectivización e 

7. ••relso 1a1sol1, }.g lfml. slall!!ál. p. 32 
8. LClllllblrdo Toledano, gg. '11., p. 62 
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industrialización del trabajo agricola, asi como la 

supresión de la propiedad individual de la tierra en 

regiones habitadas por indigenas. 

Para Antonio Caso, el indigenismo como politica es una 

decisión qubernamental expresada "por medio de convenios 

internacionales, de actos legislativo!! y. administrativos, 

que tienen por objeto la integración de las comunidades 

indigenas en la vida económica, social y politica de la 

nación". 9 

considera que el indigenismo en México no es un 

problema racial, sino cultural, que el indigena posee las 

capacidades inherentes a un ser humano normal, por lo que 

toda acción emprendida debe tener un carácter regional y 

contar con la aceptación de la comunidad, hacer participar a 

l~s grupos en su desarrollo y vida mejor. 

Como propósito fundamental establece el logro de una 

identificación de los indios con otras comunidades del 

pais. "La acción politica en materia de indigenismo no 

debe partir de principios que se consideren inmutables, sino 

que debe estar sujeta a un proceso de investigación y de 

acción y que la experiencia, tan controlada como sea posible 

en las ciencias sociales aplicadas ea la llnica que puede 

demostrar si los procedimientos y los principios de los que 



se parten están de acuerdo con la realidad o necesitan ser 

modificados". 10 

Gonzalo Aguirre Beltrán establece que el indigena debe 

ser considerado como un individuo que pertenece a una 

cultura diferente a la nacional, por lo cual no sólo debe 

buscarse su protección en el trabajo y la previsión social, 

sino también intentar elevar los niveles de aculturación del 
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grupo a que pertenece "de tal forma en un futuro más o menos 

próximo puede integrarse a la vida social del pais". 11 • 

Asimismo afirma que México no surgió a la vida 

independiente como una nación homogénea, debido a. la 

presencia de dos grupos social y culturalmente opuestos (el 

ladino y el indigena), los grandes movimientos sociales 

ulteriores redujeron esta situación dual o plural a 

•regiones de refugio•. 

La .ldea b6sica de~ inteqr~cionieao per!'i9U• 1~ fueión 

de J.oe indigenaa a la cultura nacional, con un •pater" 

autoritario que les diga·qu6 hacer. 

El integracionismo nace como corriente en los momentos 

en que el pais ve amenazada su soberanía nacional, cuando es 

10. Agulrre .. ltr"1. g¡z.fil. p. 7'9 
11. Agulrr• hltr"1, 21;!. fil. p. 1!17 



necesaria la unidad frente a cualquier movimiento que se 

pudiera presentar, después de la Revolución Mexicana. 

Criticas del integracionismo .son Bonfil Batalla y Luis 

Villero, quienes creen que una minoria que piensa en un 

México imaginario, ha querido incorporar a la población 

may~ritaria de mesoamérica, además esta~lecen que existe una 

contradicción al querer incorporar una comunidad con grupos 

diversos. 

Rodolfo Stavenhagen, define otra corriente "la 

culturalista•que subraya los rasgos culturales de los grupos 

indigenas (lengua, vestido,costwnbres e instituciones 

sociales comunitarias) y las contrasta con la cultura 

domina~te o mestiza. 

Explica cómo el atraso de las comunidades es inherente 

a las cult)lras indias, por ejemplo el uso de la lengua 

india impide la comunicación con el resto de la sociedad 

nacional.Ante lo cual propone el cambio de los grupos 

indigenas a la cultura dominante. 
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Stavenhagen establece que los grupos indigenas han dado 

lugar a una producción literaria que ha sido la base de los 

lineamientos generales de la politica indigenista, asegura. 

que loa principales conceptos que se han utilizado son los 

de: cultura, clase, comunidad, étnia y colonialismo 



interno, La corriente culturalista estudiada por varios 

autores pretende la independencia de los qrupos étnicos 

respecto a la cultura nacional. 

Dentro de esta · existen otras vertientes, una de las 

cuales es la la historicista, que intenta resolver todos los 

problemas en función del pasado, sin tomar en cuenta el 

desarrollo del capitalismo. 

La etnicista que propone una orqanización de los qrupos 

de acuerdo a sus recursos naturales y de desarrollo social. 

Las minorías nacionales se refieren a grupos autónomos que 

funcionen como órqanos de poder propios que inteqren un pais 

multinacional. 

Otro investiqador que estudia las diferentes 

tendencias que ha tenido el indiqenismo es Ricardo Pozas 

Horcaaitas, quien define dos lineas fundamentales:la 

inteqra~ionista y la' culturalista, enmarcadas dentro de una 

qran tendencia que es la estructural tuncionalista. 

La estructural funcionalista es la acción indiqenista 

que va a asumirse en defensa de la igualdad y va a prestar 

atencióñ a los indios sin tomar en cuenta su opinión. Es 

paterna.lista, marginal, asimilacionista, funcionalista y 

nacionalista. 
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Dentro de esta destacan: 

BIB'l'OBICIBTA: El gobierno pretende anular al indio de la 

vida nacional., a nivel de individuo, intenta borrar todo 

rasgo de su pasado, a excepción de l.os paradigmas de la 

cultura nacional.. 
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l>BBUJlOLLIBTll.:Concibe a los indios sumados a la producción 

para lograr el desarrollo económico. 

IUICIOllALIBTJI.: El indio como parte de la pobl.ación nacional. 

con su cultura fortalece valores de la nación. 

llAJIGIIUILIBKO:Piensa a l.os indios como marginados a partir de 

l.a conquista. 

Para Ricardo Pozas Horcasitas l.a opción ea la 

autogestión, como fer.a de ba~er que los indios deterainen 

sus politicas, y consigan sus mejores condic.iones de vida. 

Las corrientes hasta ahora citadas, representan una 

visión general. del indigenismo como "un problema" ya que el. 

indigena representa "el atraso y es necesario que tenga un 

pater autoritario" que lo gobierne y lo organice. El 

indigena por si mismo, consideran al.gunos teóricos es 

incapaz de pensar. 
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Hasta ahora se ha hablado del indigenismo, sin que sean 

los indios quienes expliquen su realidad, se han 

interpretado sus necesidades, sin sentirlas en carne propia; 

han sido marqinados por una sociedad que es resultado de la 

unión de dos pueblos uno de los cuales es el indigena. 

La autogestión es la única corrien~e que puede llevar a 

la realización la proposición de Mattelart :•Regresarle el 

habla al pueblo" sin embargo hasta ahora representa una 

utopia esta proposición. 

a.3. caraoter:l.atioae 4• loa 9rupoa in4:1.9•n•• 4• K6xioo 

En casi todos los paises donde los europeos llegaron a 

conquistar sometiendo a los nativos, como en el caso de 

América; se concedió atención especial a los elementos de 

origen occidental que poblaron el nuevo mundo, relegAndose 

al olvido o a un plano secundario a las mayorias mestizas y 

étnicas. 

De éstas mayorias étnicas, que hoy representan minorias 

diferenciadas, subsisten 56 grupos cada uno de los cuales 

habla una lengua propia y en conjunto cuentan con mAs de 150 

variantes dialectales. Estos se encuentran en 26 de los 31 

estados del pais, y habitan en las zonas mAs 
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inhospitalariae,donde loe servicios públicos, son 

ineuf icientee o no existen. 

En 1980 de los 80 millones de aexicanos que habitamos 

la Repdblica el 8 ' eran indiqenas. 

En el centro y sur de nuestro pais se concentra la 

mayor parte de la población indiqena, an Yucat6n y Quintana 

Roo existe m6s del .40' del total¡ en oaxaca , campeche, 

Chiapas, Hidalqo, Guerrero y Puebla el 20 ' 

En tanto que en el norte, coexisten principalmente el 

grupo de loe Tarahuaarae y Serie, quienes ee han 

acondicionado a las regiones de altas temperaturas y grandes 

desiertos. 

De loe dialectos da aayor presencia destaca el n6hualt. 

que se habla en Hidalgo, Puebla, Veracruz, .san Luis 

Potosi,Guerrero, Michoac4n, Oaxaca, Morelos, Estado de 

México, Tlaxcala, Durango y Jalisco. Taiobién destacan como 

lenquae el maya, el zapoteco, mixteco, otoa1, mazateco y 

mazahua. 

En alqunae de las politicae para indigenas formuladas 

por el gobierno federal ee estableció que en la educación 

primaria loe maestros rurales, aprendieran la lengua de la 

región, eran bilingües, sin embargo ahora, todo eso ha sido 
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olvidado y ahora no ae exige a 1oa profesores el 

conoci•i•nto del dialecto de la comunidad en que trabajan. 

Bata situación ha representado un golpe violento contra las 

coatwlbrea de las •inoriaa diferenciadas de nuestro pais, 

que a• encuentran cada dia ús débiles ante la presencia 

ladina.de quienes pro .. tan progreso. 

En loa lllti.9oa afio• el crecimiento de la población 

indigana ae ha visto dili•inuido por varias razones, antre 

laa qua deatacan:Auaanto de la tasa da •ortalidadd, por el 

incr ... nto da epide•iaa y la falta de atención aédicaiy la 

aic¡ración da jóvenes indiganaa a centros urbanizados donde 

puedan con11&9Uir .. jorea pagos aalarialea, porque aua 

actividades econóaicaa no lea peraiten tener condiciones 

béaicaa de existencia. 

•A1qunaa de la caracteriaticaa úa sobresaliente• de la 

población indic¡ena aon : 

1) Hateroc¡aneidad cultural ••ultitud de variable• culturales 

que van del idioaa hasta el vestido, desda loa ali .. ntoa 

hasta. laa peculiaridades y valoraciones úqico-religioaaa. 

Z)Orqaniaación coaunal 3)Integración regional, laa 

ce.unidades indigenaa frecuantaaente diaperaaa, •• ubican en 

una región socio-cultural. 4)La presión politica y aconóaica 
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de la población no india ha obligado a las comunidades 

indigenas a refugiara~ en las zonas inhospitalarias."12 

2., Conoepoión 4•1 indigena en 1a eatue1i4ad 

"LOs indigenaa ahora, seguimos jodidos y continuamos 

siendo objeto para los proyectos" afirmó un indigena 

chontal. 

Para una gran parte de la sociedad el indigena 

representa un ser inferior que no tiene participación en la 

vida cultural 

civilización". 

porque "con nada contribuye a la 

De los ochenta millones que habitamos México, diez son 

indigenas que pertenecen a 56 grupos étnicos distribuidos en 

todo el pais. 

El téraino indio e indigena en nuestra sociedad es 

utilizado de manera peyorativa, para insuítar o denOminar a 

quienes consideramos carentes de inteligencia. En ·algunas 

ocasiones también se les llama nacos.El indigena cuenta sólo 

para ser un simbolo de los tiempos prebisp&nicos. 

En la econoaia su participación no es importante·, ni 

siquiera significativa, lo producido no representa una 

necesidad de consumo , aólo una forma de adquirir artesanias 

a baj·~ c~sto. Por ello las costumbres, música, vestimSnta y 

comida, sólo tiene un valor como tradiciones que hay que 

salvaguardar para adquirir una identificación nacional. 



La politica representa un ~rea donde es también 

minimizada la inte~anción participativa de las minorias 

étnicas, cuentan como comunidades donde cada campaña 

electoral se hace proselitismo, para conseguir votos pero no 

como entidades con voz y participación donde destaquen 

lideres. 
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CAPJ:TULO 3 

Pol.lTICAS ESTATALES PARA LOS ltlOIGEllAS 

3.1 Deri11ioió11 

Las politicas estatales son el conjun.to de programas y 

medidas puestas en marcha por el gobierno, en relación a un 

determinado grupo social. 

Por medio de 1as politicas estatales, se intenta 

mantener el control de un determinado sector , y además 

encauzar todas sus actividades,dentro de disposiciones 

contempladas y previamente estudiadas por el Estado 

(benefactor). 

La Politicas Estatales J:ndigenistas han •ido 

determinadas como instrumentos; desde los tiempos de la 

colonia, permitieron el florecimiento de .una cultura 

occidental sobre las ruinas del antigüo imperio de 

TenochtitlAn. 

A partir del siglo XVI con el encuentro de dos 

mundos, el papel del habitante prehispánico , comenzó a ser 

un estereotipo de bArbaro, de un ser que no podia entender 

el proqreso, que implicaba la destrucción de los centros 



ceremoniales, y de la población, que una visión occidental 

instalaria. 

Las politicas indiqenas fueron necesarias para 

consolidar el nacimiento de la Nueva España, para mantener 

dentro de un control a loa grupoa, con diferencias 

culturales,de creencias alimentación, actividades 

laborales y valorea •orales. 

El año de 1521 no marca el encuentro de dos mundos, 

sino el inicio del hostiqamiento de una cultura sobre otra; 

el establecimiento de mecanismos necesarios para la sumisión 

y la aniquilación de quienes "eran diferentes". 

Durante estos primeros años de la colonización se pensó 

en la necesidad de avanqalizar al qrupo da paqanos qua 

adoraban a idolos da piedra, y de esto se encarqaron los 

ci•riqos. Después, las politicas indiqenistas redefinieron 

•ua objetivo•. 

Durante la Revolución Mexicana con la Constitución de 

1917, se pensó en homoqeneizar a la sociedad, incluyendo a 

1o• qrupos •tnicos que ocupaban diferentes regiones del 

pais. 

M6s tarde cuando terminó esta pugna histórica, e1 pais 

necesitaba estabilidad por medio de la unidad, dada la 
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proliferación de los grupos de caudillos que deseaban tener 

el poder. 
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Es con la creación de la nueva carta magna, que se 

restituya las tierras comunales a los grupos indigenas, asi 

se constituyó el primer lineamiento para normar la actividad 

indigenieta " •• la preocupación prinqipal se centra en 

conaolidar politica y aconóaicaaente a la nación, para lo 

cual se supone la necesidad de hoaogeneizar étnica y 

culturalaante a la sociedad mexicana". 1 

Con C6rdanaa la politica indigenista marca un hit 

histórico porque 'se postula el principio de respeto a la 

fiaonoaia histórica y regional da las comunidades, aai mismo 

se exaltan sus valorea civicoa reconociendo un valor 

superior al de otras sociedades y una notable capacidad para 

el avance en las foraas de organización social en virtud de 

su concepción coaunitaria, 

·propiedad. 

no individualista de la 

Taabién •• afiraa que " la condición opriaida de éatoa 

grupo~ y culturas es un problaaa de eaancipación 

esencialaente igual al del proletariado de cualquier paia".2 

t. 111, 1Mn •re lt fFCl6n p. V. 
2 • .ll!IJlll. p. VI 



58 

Durante este periodo gubernamental loa indios .formaban 

parte de las masas, que el Presidente necesitaba para 

consolidar su régimen, después de todos los problemas a que 

se enfrentaron los mandatarios anteriores. 

Con CArdenas ae crea el J:natituto Nacional de 

Antropología e Historia y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia,ademAs del Departamento de Asuntos 

J:ndigenas.se incrementa el trabajo de investigación y se 

busca una definición exacta de lo que es el indígena. 

El lo. de enero de 1936 para complementar el 

Departamento de ASuntos Agrarios, cárdenas encomienda 

"movilizar a los pueblos indios y concientizarlos respecto a 

sua derechos sobre la tierra, la dignidad y el peder que la 

Revolución proaueve".3 • 

Sin embargo, estas condiciones que se habian ganado, se 

perdieron en la década de los aftas cuarenta cuando la acción 

gubernamental declinó ; fue hasta el 10 de noviembre de 1948 

cuando nace el :i:natituto Nacional J:ndigeniata, que se volvió 

a aostrar interés por trabajar en ésta Area. 

El J:NI nació como producto del Primer Congreso 

Interamericano de PUeblos Indios, celebrado en Pátzcuaro. 

J .. un. •4o ....,. dnpuff•. p. 12 
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El objetivo inicial del INI fue promover la 

investigación etnogr~fica de los pueblos indios y de sus 

problemas económicos, politices y sociales. 

Se inició entonces un perfil de politica indigenista 

que años más tarde se caracterizaría por una actitud 

paternalista por parte del Estado benefactor, que pensó en 

los indigenas como seres indefensos que requerían a alguien 

que los salvaguardara. 

En este sentido es importante la participación de 

etnólogos y antropólogos sociales, quienes mediante Gilberto 

López Rivas, director de la ENAH, se pronunciaron por la 

desaparición de todo aparato burocrático desvinculado de las 

masas indias y ajeno a sus intereses. 

Señalaron "todo indigenismo independientemente de su 

ropaje integracionista, participativo o pluricultural es un 

instrumento etnocida". 4 

Abogaron por "la formación de organizaciones indigenas 

independientes, libres de toda imposición oficial y por el 

desmantelamiento del INI y la expulsión de los lingüistas 

misioneros ".~ 

4. 1111, 1140 .. depuk. p. 39 
•• ~- p.39 



Esta corriente y propuesta no fue tomada en cuenta y se 

destituyó a Gilberto López Rivas. 

3.2 .. 1aoi6n Bata4o-ln4i9enas 
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El indigenismo como politica llegó ·a un momento de 

decadencia, y pasó a convertirse en parte de la ideologia 

oficial, y fue lÍtilizado como parte de un discurso necesario 

para un Estado benefactor. 

Ho existe un patrón general y homogéneo respecto a las 

politicaa de los diversos Estados Latinoaaericanos "mientras 

pocos paises desarrollan acciones aist .. éticas de promoción 

y protección de los puebos indios, otros apenas se preocupan 

de ellos y alqunos los ignoran o persiguen su extinción ".6 

Por esto las relaciones que establecen loa gobiernos 

con sus grupos étnicos son diferentes. En México se dé una 

relación de ayuda, de consideración para un grupo marginado, 

que necesita apoyo para poder vivir , incluso pensar. 

A los indigenas para ayudarlos a resolver sus problellll• 

••• le• han instalado ••cuelas, se les han construido casa•, 

carreteras •• se les hizo creer que son marginados y qua 

6. INtltuto lnter-.rlc:ano lndleentau, Arusrlo tndt.-nl•t•, p. 16 



necesitan de los demás, que mientras no los ayuden no se 

puede hacer nada". 7 

Segün los propios indigenaa, sólo han existido dos 

politicas indigenistas que en la actualidad definen la 

relación entre el Estado y ellos: La politica indigena y la 

politica indigenista. 

"En la primera los conquistados, explotados y dominados 

luchan por su liberación,en cambio en la segunda se 

reproduce la dominación".ª 

Es asi que la relación entre los indigenas y el Estado 

se basa en la necesidad de resolver el problema que 

representa el "indigenismo", instaurando para ello las 

politicas necesarias. 

3.3 POliticaa indiganaa durante loa ~ltiaoa di•• año• 

cuando inicia la década de los setentas se exponen las 

causa.a estructurales de la marginación del indigena, y al 

mismo tiempo se proponen medidas politicas y administrativas 

para robuatecer la acción del Estado en .favor 

ainorias étnicas. 

7. Entrevista con •l Profnor ... rcf8f'ID Glillegos, agosto 1990. 
l. JIU ,40 ~ dnp.lf9 • 279 

de las 
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Por esto se imp~lsó la politica indigenista a través de 

la restitución de tierras comuna1es, el otorgamiento de 

créditos y la creación de 60 centros coordinadores,asi como 

la multiplicación de servicios educativos y 

a•istencialea. "Las comunidades celebran el Primer Congreso 

Nacional de Pueblos :Indigenas (Janitzio, 1975). con este 

evento se forma el congreso Nacional de PUeblos :Indigenas al 

que ae agrupan los Consejos Supremos de todas las étnias del 

pais. 

Después se inteqra la Alianza Nacional de Profesionales 

:Indigenas Bilingües•.• 

Asi durante el sexenio de López Portillo (1977-1982) 

los conceptos de incorporación,asimilación e integración 

dejan de ser objeto de polémica en si mismos se les dá 

contenido, en cuanto tienen referencia a un proyecto 

politico especifico, y no son sino una opción de los propios 

indigenas y asi lo empiezan a expresar sus organizadores. 

López Portillo desde su campaña electoral busca el 

fortalecimiento de laa bases materiales para la emancipación 

del indigena, la defensa de sus derechos humanos y de sus 

bienes y el respeto a la personalidad de las étnias. 

9. 111, In" Mrt 11 gct6n, p. VIII 



Para describir la situación del indígena hace 

referencia a dos con4iciones básicas , una étnica y la otra 

de clase, y a dos formas de reivindicación :una cultural y 

otra económica .. "porque en la medida en que los grupos 

indígenas se logren liberar del despojo constante de sus 

recursos naturales y del producto de su trabajo, estarán en 

mejores condiciones de liberar y desarrollar la 

potencialidad de sus culturas, las que a su vez están 

llamadas a enriquecer sus facultades productivas" .. 10 

Durante este gobierno se piensa que "la identidad 

étnica debe ser considerada como opción libre de las 

comunidades indígenas, porque es un derecho indiscutible de 

estos grupos y parte esencial de la personalidad de una 

nación plural como lo es México". 

con todo esto se fortalece la visión paternalista de 

un Estado que ve a los indios como marginados, pobres, 

expropiados y dependientes. 

En estas condiciones nace el COPLAMAR (Coordinación 

General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados) cuyo director fue Ignacio ovalle Fern4ndez, 

quien ademAs estuvo al frente del INI. 

10. lbfct.. p. IX 
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En el documento "Bases para la acción 1977-1982" las 

directrices politicas del se>cenio de José López Portillo 

establecen que el INI: 

.Debe lograr una mayor participación de la población 

indigena en la producción y en los beneficios del desarrollo 

nacional. 

Satisfacción de las necesidades básicas de los grupos 

étnicos . 

• Elevar la capacidad de los grupos étnicos en la defensa de 

sus derechos individuales y sociales . 

. Fortalecer la conciencia nacional a través del respeto al 

pluralismo étnico. 

cuando inicia el se>cenio de Miguel de 1a Madrid Hurtado 

la tesis del desarrollo dependiente y la marginación, 

fundamento de la práctica indigenista de JLP, se considera 

obsoleta, por lo que es necesario dar un qiro a la teoria y 

la pr!l-ctica. 

Para ello el 18 de febrero de 1983 se realiza la 

consulta sobre la cuestión étnica, destinada a explorar la 

opinión de la comunidad antropológica, en cuanto a la 
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pol1tica que normaria la acción del rNr en los años 

venideros. 

3.4. Politica indig•na durante el gobierno d• carloa Salina• 

de oortari. 

Al finalizar el sexenio anterior el entonces director del 

Instituto Nacional Indigenista, Miguel Limón Rojas,eacribió 

en su informe final: "el gobierno debe consolidar un 

proqrama indiqenista de amplios alcances,que involucre la 

participación intena~ de las diversas dependencias 

vinculadas al desarrollo del campo". 

También reconoció que el INI no cuenta siempre con 

especialistas para atender tareas tan diversas y complejas 

como las del indigenismo, ante lo cual recomendó "convocar 

por encargo del Presidente y de manera periódica, a loa 

titulares de las dependencias correspondientes, para que 

estas presenten sus proyectos, se comprometan a ejecutarlos 

y sometan ~u quehacer a una evaluación permanente por parte 

de l~a comunidades ••. porque el Presidente es la fuerza 

fundamental para que el trabajo indigenista tenga éxito"." 

11. 1111, Ml,8Utl Lfll6n loja1, ~.p. 
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Estas· palabras de quien estuvo a cargo del Instituto 

por un lapso de cinco años, reflejan la necesidad de una 

restructuración del trabajo que el :INI ha venido 

desempeñando,y la importancia de vincular sus actividades 

con otras instancias gubernamentales. 

Se expresa la preocupación por "resolver los problemas 

de los indios"; se les continúa considerando extraños a 

quienes no tienen las caracteriticas de la cultura 

occidental Desde los tiempos de la colonia se ha 

pretendido integrar a las minorias étnicas a una cultura 

"moderna"; en la actualidad se ha dicho que los gobiernos 

respetan las identidades étnicas y "trabajan por preservar 

costumbres y valores autóctonos", sin embargo ésto sólo es 

parte de un discurso. 

La realidad es evidente con la carencia de 

oportunidades que tienen los grupos étnicos para el 

desarrollo de sus comunidades, en la creación de 

esteriotipos del indio "pobre, huarachudo e i9norante 11 , y en 

la falta de conocimiento de las culturas prehispánicas. 

cuando el Presidente Carlos salinas de Gortari presentó 

el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, señaló que una de 

las tareas fundamentales de su gobierno seria la 

erradicación de la pobreza, por lo cual un criterio qenera1 
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de la politica seria "extender a todas las zonas indigenas 

los programas de desarrollo integral (estos programas ya 

operan en la Selva Lacandona, en la Sierra Tarahumara y en 

la Región Chinanteca) , es propósito de esta estrategia de 

desarrollo ampliar sus alcances a todas las grandes 

concentraciones étnicas del pais, incluyendo las zonas 

urbanas". 12 • 

con tal discurso se concede un adjetivo de "miseria" 

para los indígenas, lo que los distinguirá de los otros 

grupos sociales. 

En tanto para Arturo Warman, actual director del INI, 

existen dos ejes programáticos de la acción indigenista:l)La 

promoción del libre desarrollo de las culturas indígenas y 

2)la corrección de la desigualdad que la frena o inhibe. 13 

Warman considera que los indigenas están viviendo una 

situación marginal, resultado de una historia de dominación, 

que tiene como resultado la proliferación de·carencias 

acumuladas que les impiden el desarrollo. 

considera que la marginación de las minorias 

diferenciadas es sólo producto de un relación accidental a 

través de la historia,olvida que las condiciones políticas, 

12. Tcm.do del Plan llKIDNl d9 D•urrollo 1989·1994 
11. Martfnez Lueo •a.Slo Cultural lndlgenlst• y D• .. rrollo 1 .. IDNl•, p. 14 



68 

sociales y económicas, principalmente del sistema 

capitalista , dan origen a las contradicciones sociales. 

3.4.1. Politica y Tarea• indiqaniataa (1989-1994) 

Con base al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 el 

director del INI Arturo Warman, definió las politicas y 

tareas indigenistas que se utilizarán en este sexenio, 

estableciendo: 

"El Presidente ha reiterado la voluntad del 

gobierno,para que en un marco de legalidad y respeto se 

promueva el libre desarrollo de las culturas indigenas de 

nuestro pais, actualizar sus potencialidades y consolidar el 

carácter plural y diverso de nuestra nacionalidad". 14 

El tra.bajo del. INI durante este sexenio se centrará e.n 

cuatro áreas:desarrollo económico, salud y bienestar social, 

procuración de la justicia y fomento al patrimonio 

cultural.Sobre estas bases se edificarán los futuros 

pr?ye~tos,que de acuerdo a Warman no serán suspendidos 

después. Es decir que los cambios administrativos en la 

dirección del INI, no representarán un obstáculo para que 

loa programas continüen. 

14. Warmn, Arturo, Po\ftlc11 y !1t1g 1202·1094 



Para lograr ésto el 

principios básicos de acción: 

Instituto estableció tres 

1. La participación de los pueblos y la comunidades 

indigenas en la planificación y ejecución de los programas 

de la institución. •s 

con este principio el· I'N:I reconoce que ser4 necesario 

ver de manera integral a las organiiz:aciones indigenas en 

relación a las acciones institucionales . De tal forma será 

indispensable el apoyo y capacitación de las organiEaciones 

de grupos étnicos. 

2. La participación debe culminar en el traspaso de 

funciones institucionales a las organizaciones y 

colectividades indigenas, as1 como a otras instituciones 

plll>licas y grupos de la sociedad involucrados y 

comprometidos en la acción·indigenista. 

El INI buscará delegar las funciones de organismos 

intitucionales a comunidades indigenas " cuando existan las 

condi9ionea, en la mayoría de los casos estas condiciones no 

existen, por la carencia de una organización económica 

propia de las comunidades y pueblos indigenas, por lo que la 

creación, fortalecimiento y ampliación de la base económica 

15 • .,.,,_,, 212· fil. 
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de las comunidades y organizaciones indigenas es un 

prerrequisito". 16 • 

Para lograr esto el :CNI se apoyará en los fondos 

comunitarios, creadris en 1986, asi se podrán financiar 

proyectos con autonomia por parte de los indigenas, y la 

supervisión del Instituto. 

En todo esto el INI aclara que el traspaso se refiere 

de manera exclusiva a las acciones y programas que pueden 

caracterizarse como suplencia o complemento, sin explicar 

cuAles son éstas. 

3. La coordinación con las instituciones federales, 

estatales, municipales y de la sociedad, asi como con los 

organismos internacionales será una caracteristica 

permanente en toda acción del INI. 

La acción coordinada que promoverd el INI tendrd como 

finalidad "incrementar y concretar los recursos que la 

sociedad destina a los pueblos indigenas, asi como 

garantizar la participación indigena en esos esfuerzos, y el 

respeto e intercambio equitativo en lo económico, politico, 

social y cultural, para los pueblos indigenas de M6xico" • 17 • 

···-· 17 a ... ,,_,, QR• C.ll.a, 



Los principios del INI en los dos primeros puntos, 

pretenden que la participación indigena forme parte de .las 

acciones del Instituto, sin embargo se establecen al mismo 

tiempo las limitaciones "indispensables" • 

En el tercer punto se intenta promover la participación 

de organizaciones e instituciones diferentes al IN:I, .para 

lograr todas las actividades formuladas. 

Se destaca el intento por la descentralización de 

actividades, sin embargo se acuerda que el INI continuará 

con las tareas de supervisión. 

"La descentralización no puede entenderse como 

desatención o renuncia de la responsabilidad de las 

autoridades centrales.Todo lo contrario, exige del diálogo 

permanente y franco de la normat vidad clara y transparente, 

de la supervisión erectiva y de intercambio generalizado de 

experif'.!ncias. Demanda de permanente e 

irrenunciable de la critica y la autocritica11 .. 18 

3.4.Z• roaento •1 Petriaonio cu1tura1 

Dentro del documento "Politicas y tareas Indigenistas" 

formulado por Warman, destaca el programa de "Fomento al 

Patrimonio cultural", en el cual se considera que hasta el 

···-· 
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momento se ha padecido escasez de recursos para llevarlo a 

~·c8bo; porque no se le }¡a dado la importancia de otros 

programas • 

. "Creemos que la urgencia es perentoria y que no podemos 

! correr el riesgo de constatarla cuando una lengua, un 

~sistema de conocimientos o de organización social 

desaparezca irremediablemente por carencias o falta de 

atención" .. 19 

- .: .. ·.";Para lograr este programa,en el marco de la 

Conmemoración del Descubrimiento de América, se promoverá 

como parte de la Politica Cultural del Estado, el Museo de 

'los Pueblos Indigenas y el Instituto de Lenguas Indigenas. 

Asimismo la aparición de un suplemento en lenguas 

indigenas que el periódico El Nacional publica. Esta 

publicación es posible por la participación del Consejo 

Nacional· para la CUltura y las Artes, el INI y El Nacional, 

y tiene por objetivo "atender las demandas culturales de la 

población indigena en la ciudad de México, que de hecho es 

la concentración ·indigena más grande en todo el 

continente"2º 

J. 
19. lli!Jle. 
zo. El .. donml, ze dlcllllllbre 1989, aeccl6n culture\ 



En todos estos proyectos el INI establece que el 

indigena es el elemento central. Al respecto habria que 

recordar las palabras de un indigena chontal quien aseguró 

"los indigenas hasta ahora hemos sido objeto de los 

proyectos, sino existiéramos qué harian?" 

El director del INI establece en "Politicas y tareas 

Indigenistas" que no se lleva a cabo una relación 

paternalista, sino que sólo les "corresponde colaborar en la 

capacitación de los grupos indigenas para su participación 

en lo que les es ajeno y en las de las instituciones del 

gobierno y la sociedad para asumir la diversidad 

organizativa, pero también la orientación solidaria, que 

aportan los grupos indigenas•. · 

El Fomento al Patrimonio Cultural, significa una 

politica para conservar una identidad que se est4 lesionando 

con la ·introducción ~e diferententes elementos de la 

"civilización" en comunidades con organización sÓcial y 

politica independientes. 

3.t.3. Prograaa •aoional 4• Boli4ari4a4 (l'llOllJUIOL) 

El Programa Nacional de Solidaridad es el instrumento que el 

gobierno de este sexenio utiliza para ayudar a los indigenas 
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y a algunas otras clases que viven en condiciones de 

miseria. 

En el Plan Nacional de Desarrollo el Presidente Carlos 

Salinas de Gortari afirma PRONASOL fue creado para 

emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema 

mediante la suma de esfuerzos coordinados de los tres 

niveles del gobierno y los concertados con los grupos 

sociales". 
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Este programa segün estableció el primer mandatario se 

encuentra dirigido a los indigenas, campesinos de escasos 

recursos y grupos populares urbanos, que más recienten los 

problemas de las grandes aglomeraciones y se encuentran 

marginados de los beneficios de éstas. 

Después de haberse establecido el PRONASOL el 6 de 

diciembre de 1988, en atención especial a las comunidades 

étnicas, para elevar sus niveles de salud, educación 

vivienda y ocupación o empleo remunerado, se creó la 

Comisión del Programa Nacional de Solidaridad. 

A partir de entonces el INI y PRONASOL han trabajado de 

manera.conjunta para resolver los problemas prioritarios de 

las minoriaa diferenciadas. 



3.4.4. Procuración 4• Juaticia 

El PRONASOL y la Procuración de Justicia de los indigenas, 

son des de las politicas 

régimen. 

implementadas durante este 

El 7 de abril de 1989 por instrucciones de Carlos 

Salinas de Gortari se instaló la Comisión N~cional de 

Justicia para los Pueblos Indigenas de México del INI. 

En esa ocasión el presidente dijo "recojo con interés 

la propuesta de elevar a rango constitucional el 

reconocimiento de las comunidades indigenas. Si algün 

mexicano tiene que reconocerse en si mismo y ser reconocido 

por la Constitución, es precisamente el indigena". 21 

Asi del B de mayo al B de agosto se realizó una 

consulta püblica, al término de la cual fue entregado un 

documento preliminar al Ejecutivo. 

A pesar de que con la Constitución de 1917 se promovió 

la entrega de tierras a los campesinos, hasta el momento 

esta tarea no ha finalizado, y los indigenas no han sido 

reconocidos como sujetos especificas de derecho. 

21. un. Propwsu d9 ••fo,.. constftuelon11l 
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Ante esto el INI ha promovido una propuesta de Reforma 

Electoral que consiste en agregar al articulo 4o. los 

siguientes párrafos: 

"La nación mexicana tiene una composición étnica 

plural,sustentada fundamentalmente en la presencia de los 

pueblos indigenas de México. Las Consti.tuciones de los 

estados , las leyes y ordenamientos de la Federación , de 

los estados y municipios, establecerAn las normas medidas y 

procedimientos que protejan, preserven y promuevan el 

desarrollo de lenquas, culturas, usos , costumbres y forriaas 

especificas de organización social de las comunidades 

indigenas que correspondan a su competencia, en todo aquello 

que no contravenga a la presente Constitución. Las referidas 

disposiciones serán de o~den pllblico e interés social." 

-... 
La ley establecerá los procedimientos que aseguren a 

los indigenas el efectivo acceso a la jurisdicción del 

Estado. En los juicios del orden federal y local, en lo que 

un indigena sea parte, se tomarán en consideración sus 

prácticas y costWlbres juridicas durante todo el proceso y 

al re~olver el fondo del asunto. 

se propone que la reforma se ubique como un agregado de 

dos párrafos al articulo 4o. constitucional que ahora 

establece: 1) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, 

2)la libre decisión sobre el número y espaciamiento de 
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hijos, 3)el derecho universal a la protección de la 

salud,4)el derecho universal a la vivienda, 5) el derecho de 

los menores. 
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"El articulo 4o. es considerado como el que consagra 

los derechos sociales de los grupos especi.ficos por lo que 

parece adecuada, aunque en algunos casos insuficiente, la 

inclusión en ese apartado de los derechos culturales de los 

pueblos indigenas". 22 

En éstos términos el :IN:I promovió la reforma 

constitticional en pro de las comunidades étnicas, con la que 

pretende enfrentar la desigualdad y la injusticia que afecta 

a estos pueblos. 

La desigualdad que viven los pueblos indi.genas es 

relevante en los ámbitos social, económico, poli.tico y 

cultUral, asegura el INI en el documento de su Propuesta da 

Reforma Constitucional, agrega que a éstas se adhiere la 

desigualdad en las leyes y su aplicación. 

Por e~lo la propuesta incluye: 

1. La declaración de que la existencia de colectividades 

indi.genaa determina que México es un Estado pluriétnico y 

multicultural. 

zz. wm. 
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a. La declaración de que el Estado reconoce el derecho 

especifico e inalienable de los grupos y comunidades 

indigenas a la preservación y desarrollo de sus lenguas, 

culturas, usos y cost\llllhrea, aai como sus formas de 

orqanización social. 

3. La declaración de que en la Legislación Federal, Estatal 

y Municipal se establecerán las normas, medidas y 

procedimientos para la protección, preservación y promoción 

de la cultura, las lenguas, los usos y las costumbres de las 

comunidades indiqenas, asi como sus formas especificas de 

orqanización social. 

'· La declaración de que las.disposiciones que resulten en 

materia indigena serán de orden pllblico e interés social. 

s. La declaración sobre la necesidad de que existan normas 

y procedimientos,que garanticen el efectivo acceso de los 

indigenas a la justicia individual y colectivamente. 

'· La declaración de que el juzgador debe de tomar en 

cuenta las prácticas y costwnbres de los indiqenas , tanto 

en lo que concierne al procedimiento como cuando haya que 

resolver la cuestión de fondo. 
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7. La declaración de que debe recaer en los estados la 

obl.igación de legislar al respecto en las áreas de su 

competencia, asi como de armonizar su legislación local con 

las pr6cticas y costumbres juridicas de los pueblos 

indigenas en caso de conflicto o de normatividad diferente. 

Esta propuesta se rechazó en el Foro :Internacional 

sobra Derechos Humanos de los Pueblos :Indios, celebrado en 

Matias Romero, oaxaca el 2 de octubre de 1989, porque fue 

recibida 24 horas antes de la mesa • Legislación y Derechos 

Indios" y se pretendió un concenso apresurado. 

Otra razón para no ser aceptada fue que en la redacción 

y firma no intervino algll.n indigena. 

De tal forma el Foro :Internacional propuso a la 

Coaiaión da Justicia de los Pueblos :Indigenas de M•xico, que 

las organizaciones y coaunidades indias discutan en su 

interior propuestas alternativas de aodif icaciones 

constitucionaeles. Aai como la proaoción de discusiones con 

otras organizaciones c-pe•inaa, urbanas, entre otras, para 

obten~r una postura conjunta. 

y que entre loa puntos para la discusión en aateria de 

llOdificacionea a la ley est•n los siguientes: 
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* Que se eleve a rango constituciona1 las sanciones a 

delitos de genocidio y etnocidio. 
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* En tanto que el indulto sólo beneficia a los 

sentenciados y no a ·1os procesados, se demanda que el foro 

ss pronuncie por rechazar que el Ejecutivo Federal sea la 

~nica instancia que conceda dicho beneficio y por exigir que 

se dicte una ley de amnistia general que contempie tanto a 

los sentenciados como a los procesados por motivos 

politices. 

•Que se respete la participación democrática de los 

pueblos indios en la conformación de un pais pluriétnico y 

pluricultural. 

•Que las medidas contra la discriminación racial, el 

etnocidio y por las reivindicaciones económicas, sociales y 

étnicas, sean elaboradas por los pueblos indios con su 

propia perspectiva. 

•Que los indios sean juzgados por autoridades de su 

propia comunidad india, y en lengua materna. 

•Que en materia de legislación se reformen los 

articulas XIV y XV constitucionales, para impedir que se 

amparen los pequeños propietarios en contra de las acciones 

de dotación o restitución da los pueblos indios, y para que 
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se reduzca la extensión inafeitable de la propiedad privada 

que actualmente es de 100 hectáreas. 

•Que el ejido tenga personalidad juridica para 

comercializar sus productos. 

•Que se reconozca personalidad juridi.ca a los pueblos 

indios. 

•Que se consideren como excluyentes de 

responsabilidades en los códigos penales, la necesidad de 

trabajar tierras cuando se tomen éstas por los pueblos 

indios. 

•Que los conflictos agrarios se resuelvan con las 

formalidades propias de asuntos judiciales aediante 

tribunales agrarios a fin de que se tengan soluciones mAs 

rApidas, ya que ahora se tramitan como asuntos 

administrativos y tardan a~os en resolverse. 

*Que el derecho consuetudinario no ae legisle, sólo se 

recon~zca constitucionalmente. 

•Que se hagan modificaciones al articulo 27,primer 

pArrafo para que se reconozca la propiedad de· los pueblos 

indios a la tierra. 
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*Que se hagan modificaciones al articulo 25 

constitucional, a fi~ de que el Estado obligue a promover 

el desarrollo de comunidades indigenas. 

*Agregar al articulo 123 constitucional lo necesario 

para abordar los principales problemas de falta de tierras y 

malas condiciones de contratación de los trabajadores 

indigenas. 

•Garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa 

de los derechos,cuando éstos ya tueron violados, mediante un 

órgano federal que tenga función persecutoria, 

compensatoria, conciliadora y dterminadora. 23 • 

La tarea rundamental emprendida en este sexenio busca 

consolidar una imagen y presencia indigena, que 

existido en el Estado Mexicano. 

no ha 

A partir de la concepción de que los indios son 

"marqinados" se intentará estructurar una serie de programas 

tendientes a mejorar sus condiciones de vida en lo politico, 

cultural, económico y legal. 

Se olvida qua cada étnia tiene particularidades,que 

reflejan formas de vida, diferenciadas de la occidental, qua 

ZJ. T~ de w. artfc:ula del periódico El Of•, 14 de octcD-e 191!9, en croa •• teprcdJcen lol 
Ku.rdot ct.l Foro lnt•M"IKlonal sabre Der.chas M~ et. loe Pumbtos Jndlot. 



durante afias han subsistido por 

politica y económica, a pesar 

capitalismo lesiona su existencia. 

su orqanización social, 

de que el avance del 

Es necesario que la idea que tenemos en relación al 

indiqena se modifique, y les dé iqualdad de oportunidades 

para su desarrollo laboral y profesional •. Para lograr ésto 

es muy importante la participación de los medios de 

comunicación, que hasta ahora han lamentado la misera 

situación de las minorias diferenciadas , sin difundir la 

realidad. 

La formulación de las politicaa para éste sexenio 

olvida la participación del indiqena en la estructuración de 

las mismas, y no reconoce la capacidad de las étnias para 

formular proqramas de acuerdo a sus necesidades • 
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CAP:CTDLO • 

Los HOMBRES DEL PAMTAllO 

4.1 Condiciones del grupo étnico de 1975 a 1979 

•.1.1. Or1genes. 

Tabasco tiene 17 municipios, y hasta 1984 su población se 

estimaba en un millón 210 mil habitantes, en un ·territorio 

conformado por cuatro reqiones: 

La Región de los Rios, en la parte oriental del Estado, 

formada por los municipios de Balancán, Centla, Emiliano 

Zapata, Jonuta y Tenosique. La tierra es en su mayor parte 

pequeños lomerios no mayores de 40 metros donde se 

encuentran los rios : Grijalva, Uswnacinta, san Pedro y San 

Pablo, as1 como un sinnilinero de lagunas. 

La Región del centro, localizada en el centro del 

estado, y conformada por el municipio del mismo nombre, 

abarca la capital de Tabasco. El r1o que irriga ésta zona es 

el Hezcalapa con aporte de Tacotalpa, en esta zona predomina 

la vegetación de selva, y la principal actividad económica 

es del tercer sector, de servicios y comercio. 

La Región de la Sierra, está formada por los municipios 

de Jalapa, Macuspana, Tacotalpa y Teapa, colinda con 

Chiapas. La actividad principal es la ganader1a. 
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La Región de la Chontalpa está conformada por los 

municipios de Cárdenas, Comacalco, cunduacán, Jalpa de 

Méndez, Huimanguillo, Nacajuca, Mecatepec, La Machona, La 

del carmen, Horizonte, La Palma, Boca Grande, San Agustin, 

Mecoac&n y Las Flores. Las principales actividades 

económicas son la ganaderia, caza, pesca y agricultura. 1 

Desde los tiempos prehispánicos;las condiciones 

climáticas y naturales, en la región fueron favorables para 

el florecimiento de civilizaciones, que se desarrollaron 

cuidando que la explotación de sus recursos, no dañara la 

tierra por completo, se rigieron por la idea de la 

cosmovisión. Hasta la llegada de los europeos, cuando 

fueron despojados de sus tierras. 

Segdn narra Hern6n Cortés, en su quinta carta de 

relación la población del mundo maya vivia en señorios 

comunicados entre si. 

Grandes Selvas, animales y rios para pescar, fue el 

panorama que ,encontraron los españoles a su llegada a la 

zona del sureste de México, la fecha de éste proceso 

hiató~ico fue aproximadamente en 1522. cuando la base del 

cultivo era la roza, y se practicaba la fertilización 

por inundación. 

1 ... ltr6n JOM Ectardo, eatall2 'f 2!U.tc21.l2, p. 40 
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En los años anteriores a 1830 el manglar, con toda su 

riqueza, abundaba en el mundo lacustre y fluvial y era 

mencionado constantemente en las crónicas españolas y en los 

relatos orales del moderno pueblo.chontal de las riberas 

de las lagunas de norte estatal . 2 

Las diferentes pr6cticas de cultiv~, e~taban ejecutadas 

en razón de sus creencias reliqiosas, lo que los llevó a 

considerar: "se dice en voz baja, que los qrandes 

sobrenaturales est6n enojados ••• por la destrucción del 

habitat, la muerte de los animales, el envenenamiento de 

las aguas .•. Esto es causa de que las cosechas ya no sean las 

mismas de antes, que sean muy pobres y que loa hombres no 

tengan trabajo, esto porque los •aei\ores eat6n 

diagustados".s 

Según cortés a la llegada de loa españolea exiatian de 

135 a 300 mil habitantes en la zona chontal, que consideró 

abarcaba del este del rio CUpilco, llamado Tortuguero, 

hasta m6a all6 de Comalcalco. 

El descenso en el nlllllero de la población se dió después 

de la llegada de loa españoles • AdellAa en 1648 la fiebre 

amar~lla terminó con el 50' de la escasa población. 

Al respecto es importante mencionar que, adem6s 

de los enfrentamientos que los pueblos maya-chontales 

tuvieron que afrontar, con los eapaftoles, entre los que se 

z. JncMdltegUI tarloe • .1.21 !lcBm.I 5111 !lli!IK2 .thm.W.. p. 28 
J. JlliQll. p. 29 



considera 1a bata11a de Centla, los nuevos pobladores 

trajeron consigo enfermedades como J.a viruela, el 

sarampión, 1a tuberculosis, la influenza y después la fiebre 

amarilla, que contribuyeron a disminuir el número de 

indigenas. 
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Muchos de éatos nativos, fueron comerciados por los 

piratas y llevados como esclavos al Viejo Mundo, otros 

tuvieron que aceptar las nuevas ideas religiosas que traian 

los evangelistas y que terminaron por sustituir su religión 

tradicional. 

La creación de las poblaciones de los chontales, según 

el sociólogo Rodolfo Uribe, se dieron a partir de las 

oleadas, la primera de las cuales fue en el siqlo pasado, 

cuando los chontales fundaron los pueblos de Macuspana y San 

Carlos.Después en los tiempos del gobierno de Tomás 

Garrido, avanzaron hacia centla, y en las m&s recientes han 

poblado comalcalco. 

En el siglo XVIIJ: el indigena chontal vivió formando 

parte de la servidumbre del español, o refugiado en 

pequedas comunidades situadas en los pantanos. Fue hasta el 

triunfo de la Revolución , con las n"!evas legislaciones 

cuando se comenzaron a introducir las escuelas 

artesanales, se modificaró el tipo de producción, Y la 

educación occidental comenzó a cambiar las costumbres. 

En 1932 durante el gobierno del Lic. Garrido Canabal 

se introdujeron foI'Jllas nuevas de producción, como la 



qanadera, adem4s se impuso el cambio de la 

tradicional y la dieta de ciertas familias. 

indumentaria 

" Garrido es el primero en modernizar a los. chontales, 

en sus testimonios la gente vieja tiene una buena y mala 

imagen de Garrido. La buena porque los libera de los 

servicios forzados, y la mala porque loa obliga a cambiar de 

ropa. Garrido los obliga a vestirse a la europea,· establece 

por ejemplo, que no podian entrar a las ciudadades sino 

llevaban zapatos"' 

Garrido contribuye a la implementación de nuevas 

técnicas de agricultura, la innovación les llega por medio 

de ferias, que tenian relación con las celebraciones 

reliqiosas de los chontales en las cuales les regalaban 

palas y picos entre otras cosas. 

De iqual manera influye en que los chontalea dejen sus 

cultos religiosos y asistan a misas, sin t.:>car tambores 

(müsica tradicional de la étnia) en misa. 

El traje original de los chontales constaba de camisa 

de cuello abierto y manga corta, calzón de manta enrrollado 

hasta la rodilla, y ceñidor de color azul o rojo, para 

hombres; y para las mujeres camisa de manta de cuello 

escotado, manga corta, enaqua de percal ancha y con pliegues 

en la cintura, asta vestimenta fue substituida por la 

occidental. 
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La alimentación del chontal consiste ahora, en 

calabaza, frijol, chile, chayote, yuca , frutas y verduras; 

el consumo de la carne es limitado, no asi el de pescado y 

la carne de tortuga que obtienen de los lagos y lagunas 

t1picas. 

De esta forma la pesca, caza y mi~pa,. constituyen las 

tres actividades mils importantes para el abastecimiento 

alimenticio en la zona chontal. 

Dentro de las bebidas t1picas destaca el pozol que se 

prepara diluyendo en agua masa de maiz cocida sin sal, 

mezclando un poco de cacao.El quarapo,en cambio, es una 

prepación embriagante utilizada en fiestas,haciendo 

fermentar en jugo de caña la corteza del árbol que llaman 

palo de guarapo, se rebaja con agua seglln el gusto de los 

consumidores. 

Después de este gobierno que intentó "modernizar a los 

indigenas" la actividad indigenista en la zona se paralizó, 

hasta que en el gobierno de Leandro Rubirosa Wuade, los 

indiganas volvieron a interesar al Estado. 

~.1.a. •ooaC111ia 7 ..,litioa 

La economia de las comunidades ind1ganas en la época 

prehispánica, se caracterizó por la producción para el 

autoconswa.o, por ello se establecieron la caza, pesca· y 
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agricultura como las actividades principales que les 

proporcionaron los elementos suficientes para el desarrollo. 

Siguiendo el régimen de las inundaciones periódicas, se 

ocuparon de cultivar las tierras. elevadas, en un trabajo 

comunitario, donde no existia la propiedad de la tierra. 
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"El pueblo yokotan cultivaba el. maiz, el. frijol, la 

calabaza, la yuca, el chile, el camoi;e, el plátano y el 

cacao. Pescaban mojarra, tengua, yaca, robalo , el quao, el 

pochitoque, la joloca, el chiquiguao, la hicotea, el 

pejelagarto, la tortuga, entre otros. Cazaban venado, 

tapeacuintle, armadillo, puerco da monte, pato silvestre, 

pijije, siete presa, ••• la agricultura como actividad 

principal se practicaba en los campos mancomunales, ya que 

anteriormente la tierra no estaba dividida en propiedad 

privada, porque cada familia campesina cultivaba la tierra 

de acuerdo a sus necesidades, los excedentes los utilizaban 

para practicar el trueque, es decir el. intercambio de 

productos". 5 

Esta forma de cultivo permitió que no se agotaran las 

tierras, y promovió la ayuda entre los miembros de la 

étnia.La col.aboración grupal de tiempos pasados es ahora una 

prl!.ctj.ca que alln persiste, a pesar de que el medio ha sido 

deteriorado. 

Entre los indigenas pervaleció la idea de que todo 

tiene dueño y cuando empieza el. acahual. (el tiempo de 

siuibra) ,deben pedir permiso al dueño de l.a tierra, para 

5. De l• CNI, Urb9no, ~ ill. ~ I2llt l!l 
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que el cultivo sea bueno. El permiso, antes se pedia con el 

sacrificio de un quaj?lote, cerdo, qallina o pescado, que se 

colocaba como ofrenda, para que no existieran contratiempos 

durante el cultivo. "De esta manera vivimos los yokot'anob 

en comunicación con la naturaleza porque de la falta de ésta 

puede haber alqún castigo•. 6 

"En la Villa Tamulté de las Sabanas todavia se cuenta 

que existió un dueño de la tierra llamado Kantepek, era el 

que anunciaba la época da siembra. se empezaban a oir 

truenos en la montafta sagrada y los mAs ancianos del pueblo 

acudían a platicar con el dueño de la tierra Kantepek , para 

saber si el tiempo iba a ser mejor o peor para los cultivos. 

La montaña sagrada qua sirvió de templo al dios 

Kantepek, fue destruida para edificar en ella una escuela 

albergue del Instituto Nacional Indigenista" 7 

Después con la introducción de la ganaderia los 

yokot'anob dejaron de creer en los dueños de la tierra 

que eran sus dioses que adoraban y respetaban, y se propició 

el nacimiento de la propiedad privada. 

6 • .1.lllllm· 
7. Del• Cruz, urbeno, g¡z. fil· 
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4.1.2.1. Bl Iapacto Patrolaro 

En la década de los setentas la economia de 1os chontales 

tuvo variaciones como resultado de la introduCción de la 

tecnologia e instalación de pozos petroleros. 

Desde los años cuarenta se inició la construcción de 

las primeras plantas de absorción en Ciudad Peme>< y la 

Venta; fue hasta 1970 cuando se presentó el auge, con la 

edificación de las plantas Puerto dos Bocas y complejo Nuevo 

Pemex, en ese entonces . .. "habian 50 pozos en exploración y 

219 mAs en desarrollo. La producción de crudo en esta zona 

sur ascendió entonces a cerca de 69 millones de barriles, de 

los cuales correspondieron a Tabasco 35 millones, es decir 

el 50 ' de la región".• 

Este crecimiento de la actividad petrolera, tuvo como 

consecuencia un cambio en las acitividades politico

económicas de la étnia.Los primeros sintomas de inquietud se 

habian manifestado desde 1964, cuando •el Ejido Lllzaro 

CArdenas entabló la primera demanda contra Peme><, la nueva 

situación de auge en la e><plotación y e><ploración de la zona 

ocasionó que surgiera nuevamente la zozobra entre 

ejidatarios y minifundistas•.9 

Asi en agosto de 1976 los campesinos de cinco ejidos y 

cuatro rancherias crearon el Pacto Ribereño, que pretendia 

obtener las indemnizaciones por los daños que Petróleos 

l ... ltr"1 , Jost EcUirdo, QR. W,. p. 51 
9 • ..ll!lm. p. 160 
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Mexicanos hizo en las tierras y aguas de la zona. Un año 

después el Presidente José López Portillo creó el CODIRET 

(Comisión Dictaminadora de Reclamaciones del estado de 

Tabasco) y se recibieron 4 mil 27S casos de afectación del 

Pacto Ribereño. 

Las demandas de los indigenas fueron resueltas en un 

minimo porcentaje, Pemex estableció u~a politica de oidos 

sordos. 

El Pacto Ribereño utilizó diversos procedimientos a 

través de los cuales cuestionó el esquema de politica social 

de Pemex, se hicieron gestiones individuales, colectivas, 

toma de instalaciones y cierre al acceso de las 

instalaciones de la paraestatal. 

"De manera general la movilización del Pacto se puede 

dividir en dos periodos , de 19~6 a 1979, que comprende el 

nacimiento del Pacto y la movilización campesina de 

Nacajuca y Jalpa; y la de 1980 a 1983 ,desde la gira de 

trabajo de la Comisión de Energéticos de la Cámara de 

Diputados, hasta el cierre de 300 de loa 512 pozos en 

operación en septiembre-octubre de 1983". 10 

Las medidas de presión en contra de loa campesinos 

comen~aron a aparecer aún antes de la constitución del Pacto 

Ribereño ; fue el 13 de noviembre de 1976 cuando en el 

bloqueo de 13 pozos petroleros en Agua Dulce y Comalcalco, 

el gobierno respondió con la fuerza militar movilizando a 

116a de dos mil soldados de la 30ava. zona militar, en esta 

IO • ...ll119 p. 164 



ocasión fueron arrestados varios campesinos, que obtuvieron 

su libertad 3 dias de.spués. 

1976 fue un año que terminó con 23 movilizaciones más. 

Hacia 1977 los conflictos se calmaron un poco, porque 

PEMEX y CODIRET prometieron dar solución a las demandas 

formuladas sin embargo el 29 de agosto de 1978 se 

bloquearon lineas de descarga en Comalcalco, porque las 

indemnizaciones no se habian cumplido. 
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En este mismo año la Liga de Comunidades Agrarias, se 

constituyó como la gestora de las demandas campesinas, sin 

embargo al no ver satisfechas las peticiones perdió 

credibilidad y continuaron las movilizaciones del Pacto. 

En enero de 1979 los indigenas de Jalpa y Nacajuca 

tomaron las instalaciones de 5 pozos , continuando asi las 

acciones que en ese año fueron 29. Entre 1980 y 1982 los 

campesinos estuvieron en una calma relativa, ya que 

recibieron algunas promesas de solución a sus conflictos. 

El desarrollo de la industria petrolera en el área tuvo 

como consecuencia la elevación de precios de los productos, 

con lo cual se afectó el poder adquisitivo de los 

trabajadores. Con esto la población no recibió los 

beneficios de la expansión de Pemex: además la creación de 

empleos bien pagados no fueron para los chontales, porque 

para eatos se deatinaron los trabajos forzados., más 

dificiles y peor remunerados. 



Con la llegada de Pemex a las comunidades indigenas, se 

introdujo el consumo de alcohol, en instalaciones 

clandestinas. 

"El alcohol empleado como herramienta para la 

desintegración de la étnia ha dado muy buenos resultados y 

dividendos a quienes lo manejaron .• como en los mejores 

tiempos del etnocidio americano indios .renegados venden 

alcohol, que es buen negocio e indios renegados en los 

puestos burocráticos menores los encubren ". 11 

Las caracter1sticas del pueblo chontal hasta ahora han 

sido la resistencia y la lucha de la étnia, sin ellbargo de 

manera gradual la cultura occidental los ha ido relegando a 

un espacio cada vez m4s reducido. 

t.1.3. Religión 

La religión constituye uno de los ele1Dentos centrales para 

explicar muchas de las caracteristicas antiqüas y 

tradicionales del pueblo yokot•anob. 

La.a creencias chontales fueron consideradas dentro de 

un aundo cósaico, donde la luna o Tixchel, formaba parte de 

sus pultos •As importantes.Después esta cosmovisión se 

fundió con una nueva religión , la cristiana. 

"Desde el primer momento se trató de cambiar la 

religión de la étnia, ya que la actitud de la comunidad 

depend1a de su visión cosmogónica y de los conceptos de 
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relación del hombre con el entorno, con los demás hombres.En 

aquél entonces dentro de una cultura agresora el principal 

instrumento de dominio de la él.iteusufructuaria del poder, 

era la iglesia, no al servicio de. sus intereses económicos 

sino interesada virtual". 12 
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La religión contribuyó a la consol~dac.ión del poder en 

manos de la cultura hispana, impuso desde la colonia , una 

nueva ideologia histórica y subordinó a loa indigenaa a sus 

intereses económicos contrarios a los intereses étnicos. 

La étnia perdió su iniciativa politica, terminó por 

aniquilar su identidad cultural con una nueva religión. 

Loa ca.bioa en la comunidad provocaron un sentimiento 

de inferioridad frente a quienes dieron pruebas de 

brutalidad, por loa despojos y tratos inhumanos propios de 

lom.colonizadorea. 

Un aenti•iento de sUJllisión fue sembrado por la religión 

que se desarrolló con el desmoronamiento de los valores 

étnicos. 

"El catoliciaao-chontal (el culto católico-chontal) con 

cierto contenido ideológico prehisp6nico y el •isao culto 

prehi~p6nico sobreviviente, enaarcado en la aagia curativa, 

sufrieron la nueva eabestida, preparada y l.levada a coaienzo 

por los misioneros qua aparecian como antropólogos y 

lingüistas y qua aprovecharon (enteraaente) el. concepto 

chontal de la fraternidad 6.tnica ceaentada alrededor del 



idioma y capitalizaron la crisis existente en el campo 

reliqioso" •• "El trabajo de convencimiento se vió facilitado 

por el desmoronamiento de los valorea étnicos de tal manera 

que la selección del contenido ideolóqico aplicable , de los 

medios de aqresión, no fue en realidad un trabajo dificil de 

realizar para loa que prepararon las •iaiones. Tal vez fue 

m6s la selección e indoctrinamiento de los sujetos 

instrumento que aerviria en el trabajo de extensión ". 13 

Aai en loa tiempos de la colonización la étnia chontal 

sufrió modificaciones profundas que definieron un nuevo 

rostro con costumbres occidentales. 

Este nuevo perfil de "los hombres del pantano" a su vez 

est6 aiendo transf oraado por la introducción de sectas en la 

reqión. 

Las sectas protestantes se han desarrollado en la zona 

indiqena aprovechando la vulnerabilidad en que han vivido 

los pueblos, qracias a ésto se ha roto el coapadrazqo, 

ancestral costllllbre indiqena. 

En la zona indiqena ae pueden encontrar: 

1. Pentecostesea 

a. Nazarenoa 

3. Adventistas ( de oriqen estadunidense) 

•. Prebistarianos 

s. Bautistas ( de procedencia inqlesa) 

•· Mormones 

7. Testiqos de Jehov6 

13,..llllJllll, 
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La introducción de estas religiones ademi!.s de la 

cristiana han coadyuvado a la modificación de las creencias 

y costumbres de la étnia, ha promovido 1as reuniones de los 

integrantes de las familias loa fines de semana para 

escuchar cassets con las proclamaciones del pastor. 

t.a. Politicaa cSuranta loa qobiarnoa 4• Laan4ro Rubiroaa 

Wau4a y aons•l•• Pa4raro 

Durante el sexenio de 1977-1983 presidido por José López 

Portillo, se creó la Dirección General de la Politica 

Indigenista, que a través de COPLAMAR, encargada de buscar, 

una, mayor participación de la población indigena en la 

producción y beneficios del desarrollo nacional. 

En este sexenio el gobernador de Tabasco fue el 

licencia.So Leandro Rubirosa waude, quien en su primer 

informe de gobierno en 1977 ae refirió a una zona de 90 mil 

hectAreaa, en los municipios de Jonuta, centla, Nacajuca, 

Macuapana, centro, con un &Ot que peraanecia bajo el agua 

todo ~l año, territorio poblado por 60 mil chontales "que 

viven al margen de los beneficios del desarrollo nacional, 

para ellos ea urgente crear programa• de desarrollo que a 

través de la producción y el empleo logren incorporarlos a 
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los beneficios de las inversiones plll>licas arregándolos en 

su lugar de or1gen•. 14 

Rubirosa Waude durante los primeros doce meses de su 

gestión gubernainental hizo alusión a la necesidad de 

reincorporar a los indigenas a una vida digna, reconoció la 

marginación y miseria en que viven, y propuso como primera 

politica de su gobierno la estructuración de los ·camellones 

ehontales. 

Los camellones permitirian la limitación de los canales 

y lagos para la producción piscicola. 

En el. segundo informe de qobierno en 1978, el 

gobernador Tabasqueño continuó describiendo la situación 

aparatosa en que vivian los grupos étnicos de su entidad: 

"65 mil indigenas chontales han vivido en el pantano al 

margen de los beneficios del desarrollo, las causas son muy 

conocidas, carencia de tierra, irregularidades en la 

tenencia, acaparamiento, arrendamiento, y aparceria en los 

ejidos, analfabetismo, desnutrición, deficiente asistencia 

médica y sobre todo abuso de autoridad". 15 

Durante éste gobierno Se intentó recobrar la confianza 

de l.os indigenas, y para el segundo año de gestión ya 

14 • ..ftlat .lnf2Clll * - lit Ul!!l!:a l!lRlJ:Oll 1111111. ·-·· 1977 
15.~ J.afJUa sil~ dl LnBtC2 •Wtr911 \fM* T.0...co 19T1 



habian sido distribuidos 1100 cabezas de ganado vacuno que 

beneficiaron a 327 familias, tambi6n se concluyó la primera 

fase de construcción de camellones. 
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Asimismo se otorgaron •cr6ditos a la palabra" para 1100 

hectAreas.Este programa fue importante en el tercer año de 

gobierno 1979 ( año se crea la radiodifusora XENAC "La Voz 

de los Chontales" ) ,con "Crédito a la palabra"· se buscó 

rescatar al ejidatario da prácticas semifeudales como el 

rentismo y ganado a la parte, y convertirlo en sujeto 

productivo ••• con la autorización presidencial de 108 

millones de pesos.". 16 

Entre loa indigenas da la zona la imAgen de Rubirosa Wuade 

se recordaba con respeto y cariño, para ellos fue un 

gobernador que les ayudó y mejoró sus condiciones de vida. 

Segiln el investigador Rodolfo Uribe "la ganaderia la 

introducen Rubiroaa Waude y Manuel López Obrador, quienes 

empezaron a entregar ganado a las comunidades ••• con 

Rubirosa wauda se vuelve a hablar de loa indigenas porque 

desde el tiempo da Garrido, nadie más se habia interesado 

por ellos". 17 



Rubirosa Waude advirtió en su último informe que las 

condiciones que vivían los chontales, podian acarrear el 

descontento y movilizaciones sociales, por la desigualdad 

que existia en la étnia, por ello .se regularizó la tenencia 

de la tierra "rehusamos dotar a los ejidatarios con tierras 

inservibles, preferimos aplicar el sentido 

pr6ctico a la demagogia". 18 

El gobernador reconoció que al no ser resueltas las 

necesidades y problemas de la étnia podrian enfrentarse a un 

conflicto mayor, porque las comunidades se organizarian y 

harian movilizaciones. sin embargo durante éste sexenio fue 

importante la participación de Manuel López Obrador quien 

trabajó en el. Centro coordinador Indigenista ubicado en 

Hacajuca y realizó programas en beneficio de los indigenaa. 

Durante el periodo de Rubirosa Waude el conflicto 

petrolero y las demandas formuladas por loa indigenas no 

fueron resueltas , y la formación del Pacto Ribereño reflejó 

la capacidad de organización de los indigenaa. 

in el gobierno da Gonz6laz Pedrero (da 1982 a 1987) se 

trató da aadiar, buscando un acercamiento entra PEMEX y los 

l.iderea del Pacto Ribereño, sin embargo ésta labor fue 

dificil porque el. centro del confl.icto era la indellllización 

da 4 ail aillonea de pasos. 

,,l.lu.to Jnform d9 Gobierno O. llbl roH u.ucte. 
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En abril de 1983 los integrantes del Pacto Ribereño se 

apoderaron de 78 pozos, y e1 27 de ese mismo mes bloquearon 

1os trabajos en nueve lugares diferentes. 

Esta movilización fue vista con simpatia por diversas 

organizaciones politicas como "la Fed
0

era9ión de Pequet'\os 

Propietarios de Tabasco, quienes pronunciaron declaraciones 

que apoyaban la resolución de las demandas del pacto. Por 

otra parte, diversos grupos de la iglesia católica y del 

Partido Socialista Mexicano (PSUM) aprovecharon •l 

descontento para sumarse a la demanda de los 4 mil millones 

de pesos". 19 

En esta situación se dió la intervención del ejército, 

para recuperar las zonas ocupadas, y el gobernador González 

Pedrero creó el Proqrama para el Desarrollo :i:ntegral de 

la zona Costera de Tabasco (PRODECOT), con el objetivo de 

promover el desarrollo social en el área. 

ourante éste periodo no hubo muchas movilizaciones, 

porque existia intertls del gobernador por solucionar el 

probl,eaa, mediante la instalación de un tabulador de 

indemnizaciones. 

19.EUrckt leltrAn, ap. ctt. p. 167 



Sin embargo el conflicto continuó, porque PEMEX afectó 

las tierras y recursos naturales da los chontales, al 

establecer un programa sin preveer consecuencias. 

t.2.1. l'olitic•• ••t•t•l•• en cultura 7 coaunioaoión 

t.2.1.1. Plan Cbontalp• 

Lo que en el periodo de Rubirosa Waude fue "Crédito a la 

Palabra•, con González Pedrero se llamó el Plan Chontalpa, 

que intentó activar más la economia ejidal. 

La diversidad de programas formulados para apoyar el 

desarrollo de la zona indiqena, pretendieron sacar de la 

"marginación y pobreza" a las comunidades étnicas. 

Los problemas que se les reconció fueron de carácter 

material, que sólo mediante inversión económica podrian 

solventarse. 

Por ello la administración de Leandro Rubirosa waude, 

fue incapaz de dar solución total a la problemática 

indigena, y alln cuando empleó más recursos y formuló m6s 

politicas, el conflicto •ocial continuó. 

Lo mismo sucede con Gonz4lez Pedrero, porque se 

formularon planea •in tomar encuenta la opinión de los 

grupos indigenas, se siguió adoptando el papel del Estado 
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Paternal, que sólo acomoda, reconstruye, ayuda e impulsa, 

pero no concede capac;:idad de organización y decisión a las 

minorias diferenciadas del pais, por pensar que tienen menor 

capacidad intelectual. 

La participación politica de los chontales,continuó 

siendo minima. 

El conflicto con PEMEX constituye un elemento 

caracteristico y b6sico en las relaciones del Estado con los 

indigenas, además ha sido definitivo para la formulación de 

las politicas indigenistas estatales. 

Durante el gobierno de González Pedrero, la formación 

de los Centros Integradores, buscó fortalecer la actividad 

indigenista en 1977. 

Asimismo el Teatro Indigenista, impulsado por la esposa 

del gobernador Julieta Campos, constituyó una actividad 

dentro del panorama cultural encaminada al fortalecimiento 

de una identidad cultural, que ya se consideraba aniquilada 

por otra. En el Teatro Indigenista, se logró que los 

chontales pudieran expresar toda la capacidad · de 

sensibilidad e intelección, que les es propia. 

De esta forma observamos cómo existen dos sexenios 

fructiferoe en actividades dedicadas al fortalecimiento de 



la cultura chontal, sin embargo este trabajo no fue 

suficiente, porque existian problemas que eran necesarios 

erradicar de origen, y asimismo, impulsar el reconocimiento 

de la organización social y politica independiente de éstas 

comunidades. 

La participación politica de los i~diqenas, comienza a 

ser m6.a notoria en el momento en que se observa que sus 

demandas no son satisfechas, y deciden salirse del sector 

agrario del Partido Oficial,y de la CNC(Confederación 

Nacional Campesina) • Asi para las elecciones de 1988 las 

condiciones del pueblo chontal serian de lucha continua. 

En éste contexto politice, social y de lucha por 

mejorar condiciones económicas, se crea la radiodifusora 

XENAC "La Voz da loa Chontalea" 

4.2.1.2. craaoióa del carat aD Tallaaoo 

En 1984 con la creación de la Comisión de Radio y 

Televisión de Tabasco CORAT, el gobiarno da Gonzélez Pedrero 

ea propuso hacer da lo• "•edio• de coaunicación da -sas 

órganós al servicio del pueblo tabasqueño, ••• y apoyar el 

desarrollo integral de la entidad".~ 

20 ......... lnfOl"m de Gobfemo de Enrf"'9 Gondlez Pedrero. 
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El objetivo de la CORAT fue vincular a las comunidades 

tabasqueñas por medio de la radio y la televisión, el 

interés fue comunicación e integración. 

Corat tenia seis estaciones de televisión regidoras del 

canal 7, en 9 municipios, asimismo contaba con 6 estaciones 

da radio qua como en al caso de la televisión transmitian en 

todo el estado. 

Dentro de los programas de ésta comisión aa contempló 

el intercambio con otras instituciones nacionales, para 

fortalecer la programación, entre quienes estuvieron Radio 

Educación, el, Instituto Mexicano de la Radio, La 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Durante ésta aexenio la politica de comunicación que 

fue formulada para Tabasco, consistió en intentar la 

integración y vinculación de las comunidades Tabasqueñas. 
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CAPJ:TOLO 5 

LA Voz DE LOS Ymot 1 _. 

s.1. D•••rrollo 4• la Ra4io Cbontal 4• 1979 a 1989 

s.1.1. ~n•talación • Znfra••tructura. 

En 1980 las comunidades mAs cercanas a Nacajuca y Mazateupa, 

se organizaron y participaron en la construcción de las 

instalaciones del Centro Coordinador J:ndigenista (CCI) de 

Nacajuca, en Tabasco. El arquitecto fue el licenciado Carlos 

Cer~no, quien coordinó las cuadrillas de trabajo 

lapso de 40 dias. 

por un 

Dentro del terreno destinado para éste centro, también 

se edificaron las oficinas de la primera radiodifusora 

indigena de la zona, la XENAC "La Voz de los Chontales", 

la segunda en poner en marcha el Instituto Nacional 

Indigenista (INI) -la primera fue en Tlapa Guerrero "La Voz 

de la Montaña"-, como parte de la politica del Gobierno de 

Leandro Rubirosa wuaude quien inició "un programa de 

desarrollo integral de aplicación en la zona, donde se vió 

la necesidad de tener una radiodifusora ••• esto fue en la 

época en que se construyeron los camellones chontalea, se 

inició con el programa de "crédito a la palabra", se 



construyeron viviendas y se puso en practica un amplio 

programa de alfabetización•.' 

La radio inició como un proyecto entre el gobierno del 

Estado y el INI, el 'equipo lo compró el gobierno estatal y 

el INI se comprometió a pagar la operación del medio de 

difusión. 

"La principal aportación del INI al desarrollo de la 

radio ha sido el salario que desde hace dos aftas ea de 300 

mil pesos quincenales" ,comentan los trabajadores indigenas 

de la radio. 

La radio significaria un factor muy importante para 

el fortalecimiento de las tradiciones, la lengua, de los 

indigenas chontales. 

•z.a radio se constituyó en 1980 y comenzó a operar en 

1981, y en los primeros aftas llegó a ser la radio aaa 

escuchada en la zona. 

CUbria todo lo que es la zona de Nacajuca, Centla y 

Jalpa fundamentalmente, porque apenas se autorizaron 500 

watts de potencia, aunque el equipo tiene capacidad para 

m6s de 1000 watts; pero por la politica de comunicación· no 

ae autorizó a6a•.z 

1. Entrevlst• con ......_t LdpH Clbr9dor. eJCdlrtctor dtl CCI en •ecaluc• , T-.CO, ochD"e 
1990. 

z. Entrevlat• con R ... t Lllpez ctir.:lor. udlnctor del CCI en .r.c.Juce, octae 19'0 
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Seg~n el indigena Urbano de la Cruz, la creación de la 

radio tuvo como finalidad fomentar la cultura, y se comenzó 

a hacer de la programación un testimonio de la población, Be 

abordó su historia, creencias, salud, economia, 

agricultura, cuentos ·"porque ahi estAn en la comunidad y no 

se les ha dado impulso". 

Reconoció que las radios comerciales sólo buscan las 

estrategias para integrar, al indigena al consumismo ••• , 

asimismo dijo "con la radio chontal la gente se iba 

acostumbrando a un medio nuevo, babia adquirido un 

compromiso con la radio, no sólo era transmitir sino educar 

a la gente para utilizar la radio ••• era un compromiso 

doble, podrian escuchar y transmitir sus ideas".' 

Los temas que abordaron los primeros programas de la 

XENAC, fueron relacionados al entamo ecolóqico y a la 

problemAtica del medio en que vivian, uno de las cuales fue 

el conflicto con PEMEX. 

Por ello loa curaos de guioniSmo, 

musicalización,adaptación, entre otros,que se impartieron no 

fueron suficientes para comprender qué es lo que los 

indigenas querian decir. 

J. Entrevho con Urt.no dt l• cruz, evc-to 1990, Mec11Juce, Tlbeaco 
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"Aqui el problema principal del medio ambiente ha sido 

PEMEX, porque ha estado contaminando los rios y lagunas de 

donde la gente saca su alimento, ahi es donde se pesca, de 

eso vive la mayoria de nosotros... Todo eso ha llevado a 

matar muchos peces. Esos problemas los ignoran los 

guionistas que llevan los cursos, por que ellos viven en la 

oficina y leen muy poco".• 
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Las transmisiones de la radiodifusora eran en el. 

dialecto yokotAn y se transmitian en un horario de 7 de la 

mañana a 7 da la noche. 

De acuerdo al chontal Primo P6rez la instalación de la 

radiodifusora contribuyó a la variación de las costumbres de 

la región, porque antes... "provocaba vergüenza decir que 

eran chontales, todo lo que huela a chontal es 

miseria ••. ahora la gente ya no siente esa verqüenza"··· 

5.2. Directores 4s aa4io DllAC "La Vos 4e los Cbontalesn. 

10. En 1981, durante el sexenio de López Portillo, y siendo 

gober~ador Leandro Rubirosa Wuade, empieza sus transmisiones 

XEKAC la Voz de los Yokot•anes. El primer director fue 

Antonio Castro Garcia, nacido en Monterrey, quien coaenzó su 

gestión con el suficiente apoyo económico y moral. 

4. Emrwl1H con un.no de l• Cruz, 9RO'itO 1990, M•nJLE•, Tllbuco 



Hubo una respuesta inmediata de la población aunque el 

director no era tab8:squeño, estaba presente· el entusiasmo 

por el nuevo proyecto, fue recibido con curiosidad. 

Los primeros programas que se transmitieron fueron 

informativos con notlcias locales y nacionales, se creó un 

programa del folklor en América Latina:y otros relacionados 

a los caudillos de la Revolución Mexicana y de América. En 

ese tiempo era director del IHI Ignacio OValle FernAndez. 

20. El segundo director de la Radio de los Chontales fue 

Juan de la Cruz, quien estuvo de 1983 a 1984. 

Según los indígenas de la región en éste tiempo la 

gente estaba eufórica por loe resultados que babia tenido el 

nuevo medio de comunicación,ya estaban escuchado sus voces 

"a través de un aparato nuevo", que les permitía difundir 

loe mensajes de las fiestas, los recados de los hijos que 

estaban lejos de su rancho, o cuando era necesario las 

inf oraaciones de que alg\ln vecino , pariente o amigo estaba 

enfermo. 

Sin embargo durante esta adllinietración la radio 

decayó. "Por que el director a pesar de ser chontal, no supo 

a qué cuestiones babia que darles impulso ••• empezaron a 

disminuir las cartas enviadas por la gente y la 

participación de las coaunidadee•. 5 

5. Declat.clann de Ptl• Plrer:, mvl_.,,.• de 1990. 
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'º· El l.icenciado José Luis Sánchez Bocaneqra, estuvo al 

frente de l.a XENAC, seis meses de 1985 a 1986. Trató de 

volver a impulsar la·radio que se encontraba en una etapa de 

decadencia, organizó cinco grupos de audiencia, donde 

participaba gente y se iban a hacer grabaciones, en Centla, 

Jalpa, Xgnacio Zaragoza, Nacajuca y San Isidro. 

Durante éste periodo la radio comenzaba a recuperar su 

audiencia. 

1.15 

La actuación de éste funcionario, causó celo en el 

gobierno estatal, ademAs algunos "compañeros chontalea les 

molestó que les exigiera que leyeran ,y mandaron una carta a 

la ciudad de México diciendo que el señor era despótico y 

abusaba de las mujeres ••• esto contribuyó a su destitución", 

aclaró el yokot'an Primo Pérez. 

Para algunos indigenas Sánchez Bocanegra era un 

funcionario despótico, que los obligaba a trabajar, por eso 

c.,..nzaron a enviar documentos a la Ciudad de México y l.o 

destituyeron. 

En este contexto fue director del CCX Ollar Castro, y 

continuaba González Pedrero como gobernador. 



so. cuando Sergio CArdenas Escobar fue nombrado director de 

la Voz de los Chontales en 1986, la situación de la 

radiodifusora era pésima, sin embargo el grupo étnico a11n 

guardaba la esperanza de que el nuevo director ayudara al 

•edio. 

La gestión de C6rdenas Escobar du~ó dos años, durante 

los cuales implementó documentales como "conociendo 

nuestra historia", "Un hombre en la historia", "Nosotras 

las Mujeres" (éste programa sólo tuvo cinco transmisiones). 

Durante su gestión los indigenas nunca llegaron a alg11n 

acuerdo con él. "El noticiero salia un dia y otro no; 

pro•ovió "el Petate rnformativo" un periódico mural, y 

"Sabrosura", transmisión de :1nlsica Tropical.". 7 

La radio continuó decayendo, el director acusó a los 

indigenas de haberle robado boletos de avión, y creó una 

situación conflictiva con la comunidad. 

10. De 1987 a 1989 Julio Gordillo Pérez fue nombrado 

Direc~or de la Radio XENAC, a él lo querian los indigenaa, 

ello• fueron quienes lo propusieron. Sin embargo él mismo 

raconocia que ese no era su elemento. 

7. lbfdlm 
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A pesar de ser ingeniero agrónomo, tenia interés, ain 

embargo no pudo hacer que la radio tuviera una recuperación 

total. 
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De acuerdo a las afirmaciones del yokot'an Primo Pérez 

"el señor Julio Gordillo fue nombrado director de la emisora 

de Nacajuca por el director del Centro Coordinador 

Indigenista, que era entonces el licenciado Cimar Castro y el 

licenciado Eduardo swet de comunicación Social. Este 

nombramiento fue mAs por conveniencia politica de los 

licenciados del INI, que por ser una persona idónea, para 

enfrentar la problemAtica que la radio vivia en esos 

momentos. Por eso aunque tuvo el apoyo decidido del 

personal,no pudo entender, ni proyectar el futuro de la 

emisora". 

Con esto el XNI lograba contar con un arqumento mAs, 

para afirmar que al nombrar a un indi9ena director no babia 

capacidad para desarrollar el cargo, con lo que se permitia 

seguir ejerciendo relaciones de poder y dominio oficial 

sobre la étnia. 

"Este caso se dió en todas las radios que han tenido 

como director a un indi9ena, de modo que en la actualidad, 

los directores son extraños que no saben qué hacer con las 

radios indigenas", puntualiza Primo Pérez. 

7o. Rodolfo Uribe, actual aiubdirector de Radio Chontal en 

1989, sólo pudo trabajar dos meses , basta que fueron 



tomadas las instalaciones de la XENAC por los mismos 

indigenas. 

La evolución de la Radio desqe su creación hasta ahora 

ha sido en términos de decadencia, la designación de los 

directores dé la XENAC ha definido de manera absoluta su 

éxito o fracaso, que ha dependido de la_ participación y 

respuesta de la población. 

La situación politica de la región indigena en el 

e•tado se babia agudizado como producto de los conflictos 

electorales de 1988, esto influyó para que se exigiera la 

democratización en el nombramiento de las autoridades de la 

XENAC "La Voz de los Yokot'anob". 

Quienes han sido designados como autoridades ante los 

chontales no han presentado sus proyectos de trabajo, han 

sido nombrados sin conocer el medio ambiente y las 

condiciones aocio-pol1ticas .Y culturales de la región en la 

que van a trabajar. 

~omo medio de comunicación en sus primeros años "La Voz 

de los Chontales" logró captar el interés de la población y 

hacer que participaran e hicieran suyo el medio los 

indigen~s, se buscó la protección de una cultura que esta 

siendo atacada por las costumbres occidentales, e invadida 

por la radio y televisión comerciales. 
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La radio no ha sido, totalmente trabajada por los 

indígenas, y cuando se logró que tuera un chontal al 

director de Radio, no se lograron grandes avances. 

Al contrario representó la consolidación de una 

argumentación institucional, que afirma que "los indígenas 

no pueden manejarse por si mismos". 

5,3, Ra1aoiÓD 4a la l'oblaoiÓD OOD la aa4io 

La población indígena de la zona chontal se identificó con 

la radiodifusora XENAC, porque a través de ella podían 

escucharse y adem6s expresar sus ideas. 

En un inicio las coaunidades respondieron al llamado de 

enviar sus cartas a la estación, para transmitir todo 

aquel1o que deseaban escuchar o bien hacor llegar mensajes a 

quienes vivían lejos.Los m~sicos llevaban sus instrumentos y 

ahi tocaban. 

Los chontalea estaban oyendo la lengua que para muchos 

de ellos, ya era objeto de vergüenza, y aervia para ver de 

manera despectiva a los descendientes de las culturas 

prehisp4nicas. 
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"Las radios culturales indigenistas han contribuido al 

reencuentro de la lenqua española con las lenguas 

prehispAnicas, lo que significa reencontrar a la gente 

consigo misma ••• Una de las tareas que mayor identificación 

ha producido entre radio y auditorio es la difusión de la 

música, la interpreta y la deposita en la radiodifusora del 

INI, miembros de la comunidad la sol.icitan, generalmente 

por carta, la estación la transmite acompañada de 

comentarios acer~a de sus interpretes y de la comunidad de 

que son originarios. Lo que pudiera ser un simple mecanismo 

de complacencias, pensamos que es el inicio de un proceso de 

reforzamiento cultural en el que se encuentran presentes la 

lengua, la disposición a compartir la música creada, el 

orgullo por la misma y el deseo de escuchar la música 

propia" •8 

Sin embarqo a medida que fueron cambiando las 

administraciones, la nueva programación, hizo que los 

indigenas ya no escucharan con igual interés el medio de 

comunicación. 

Seqún declaraciones de los trabajadores de la radio, 

"la gente dejó de creer en la radio poco a poco, al darse 

cuenta que lo que decian no salia al aire ••• y todo por que 

tenian que seguir una linea politica", 9 

l ... rtfnH l14D, .. dto CUltur•l, Todas VocH ••• 
9.tn d'I prfnclpfo •f ae p.,-t•ltt6 ~ loa chont•ln eapre&.rlf'I lo~ qUlsleren, dtsp.iá •• 

lnt.nt•rcn •tlHr l" dtcalar.:tann. 
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5.4. R•l•ci6D 4• la Ra4io COD •l XMX. 

cuando fue creada la radiodifusora XENAC "La Voz de los 

Chontalea•, el Instituto Nacional Indigenista en 

coolaboración con el gobierno del Estado, contribuyeron 

para que pudieran producirse los pri111eros programas 

dirigidos a la población indigena de Tabasco. 

El INI se encargó de loe gastos de operación, y de 

habilitar a las personas necesarias para el funcionamiento 

del •edio de ce11unicación. 

De esta forma desde el Distrito Federal, se co111enzaron 

a edificar las politicas y linea111ientos que deberia seguir 

la radio. Fue la segunda en instalarse en el pais, dentro 

del proyecto pro111ovido por el INI, desde 1979 con la 

Co.iaión del Rio Balsas. 

A partir de éste 1110111ento el INI proporcionó loa sueldos 

a trabajadores que comenzaron a producir proqramas, el pago 

inicial fue de 300 mil pesos, salario que hasta ahora 

continda vigente. 

Quienes se encarqaron de hacer las producciones, fueron 

equipos formados por indigenas, uno de loa cuales es Primo 

Pérez, quien ha trabajado en la XENAC, desde su origen. 



l.22 

Primo comenta cómo, a pesar de ser un medio de y para 

los chontales, la programación en última instancia ha sido 

determinada por el Director de la Radio, que la mayor parte 

de las veces es "ladino o de otra parte del pais". 

El INI se encargó no sólo de aer regulador entre la 

población y el Estado, también determinó las informaciones 

que debian transmitirse, y las que no deberian se~ conocidas 

por loa indiqenas. 

"Ha habido linea ••• que mandaban desde México, perfiles 

de programación decian a tal hora van a pasar música 

indiqena, a tal hora el proqrama de salud, a tal hora el. 

proqrama campesino ••• sin tomar en cuenta las necesidades 

reales del puebl.o da Tabasco ••• adea6a ae daban espacios a 

las transaisiones de la hora oficial y proqramas de rNEA, 

de planificació,; familiar y de agricultura".'º 

5,5, aalaoión 4e la Ra4io con el Gobierno ••tatal y rederal 

La radio XENAC "La Voz de los Chontales" fue instalada para 

fortalecer loa proqramas que en la administración de Leandro 

Rubirosa wuade comenzaron a promoverse, para contribuir en 

"el desarrollo integral de la zona". 
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A partir de ésta concepción el gobierno del Estado, 

apoyó con recursos económicos el proyecto. 

A medida que se fueron desarrollando los trabajos en 1a 

comunidad, y conforme el avance de los partidos de oposición 

fue significativo, el gobierno del Estado vió que la radio 

era un medio que podia representar un problema, para 1a 

estabilidad social. 

Porque con la radio la gente dejó de "sentir vergüenza 

y comenzó a identificarse mAs entre si", y a buscar solución 

a los problemas que hasta ese momento no habian sido 

resueltos. 

Las condiciones politicas y los resultados de las 

e1ecciones de 1988, pusieron en alerta a la pobl.ación, y 

se determinó el caabio de l.as rel.aciones que deberian 

establ.ecer 111. Gobierno del. Estado y el. Medio de 

Comunicación. 

El objetivo principal. de l.a creación de l.a radio, 

fue 4eavaneci~ndose en un universo de necesidades de 

participación po11tica, y en condiciones conflictivas que 

cuestionaban el. orden, mantenido por el Estado. La radio 

representaba un pel.igro de continuar trabajando al. servicio 

de loa indigenas, aún cuando l.a cal.idad de l.os programas no 

fuera de excel.encia. 



"Con e1 deterioro de la radiodifusora el ·INI demostraba 

que los indiqenas no estaban capacitados para manejar un 

medio de difusión masiva ••• siendo que era el Instituto, el 

que no sabia nombrar a los funcionarios adecuados". 11 

Por parte del Gobierno Federal, la radio siempre 

procuró adecuarse a los lineamientos de la política 

sexenal, y como el periodo de López Portillo, ahora con 

PRONASOL, se intentó •ayudar a los pobres y marginados de 

nuestro pais". 

5.6. Anili•i• d• 1a Proqraaaoión 

La radio XENAC "La Voz de los Chontales" transmitia 14 horas 

diarias con una frecuencia de 500 watts, a pesar de que la 

capacidad era de 1000. El horario en que trabajaba era de 

cinco de la mañana a siete de la tarde, tiempo durante el 

cual se difundian diversos programas como: 

"Tumbando lf2ntit" en el cual se hacían quienes que abordaban 

la problemAtica del campo, las técnicas tradiciona1es de los 

indigenas para producir e1 maiz y 1o que pensaba la 

comunidad indigena respecto a técnica moderna se 

pretendió transmitir el pensamiento y el sentir de1 

campesino chontal en relación a las actividades agricolas 
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" la sabiduria de la gente se ha ido difundiendo con la 

técnica moderna que han ido adaptando en la región ••• este 

programa trataba la relación del campesino con el cultivo 

b6sico que es el maiz y el cacao que se ha cosechado desde 

épocas prehispánicas•. 12 

En otros programas de tradición oral se producian 

cuentos y leyendas en yokot'an , con l~ finalidad de darle 

impulso a esta lengua, que actualmente es relegada entre la 

étnia, "porque para algunos causa risa". 

El" Yokot'an ka",fue un programa en el cual se 

difundió la gramática, el alfabeto y las palabras 

qeneradoras del idioma yokot'an,asi como los términos que 

han quedado en deshuso por el impacto que ha tenido la 

cultura ocidental sobre la étnia •• • la gente lo aceptó muy 

bien comenzó a hablar más el yokot'an , aentia que le daba 

prestigio y ae le babia quitado un poco la vergüenza y la 

inferioridad que aentian al hablar la lengua ahora 

veni•oa en loa camiones de Nacajuca a Villahermosa y 

platicaaoa en el camión en chontal ••• • 13 

"La •ujer en la Voz de los chontales" fue el titulo de 

otra serie que estuvo al aire y en la cual se analizó toda 

la ¡¡roblemática que enfrenta la mujer indígena, al 

enfrentrarse con situaciones como el alcoholismo y la 

planificación flllliliar. 

12.-.1!11.Cn.lJla SO er.il!5I_ E,j[n. Mrill!:'.l2 a ll ~ '/ !SY1.1.iD2• 9909to 1990, hcajuca, Tllb91c:o. 

"·...willl! 
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Para las chontales el alcoholismo significa un grave 

problema porque los hombres trabajan y con el sueldo compran 

bebidas embriagantes, descuidando la manutención de su 

hogar. Además según narran algunas mujeres , muchas son 

go1peadas por sus esPosos en estado de inconciencia . 

En cuanto a la planificación familiar, se considera que 

han comenzado a darse cuenta de que un alto nWa.ero de 

hijos en las casas, complica las posibilidades del 

sostenimiento de la familia. 

Frente a tales condiciones se pensó en que las 

chontales debian tener un foro de expresión , como mecanismo 

de transmisión de su forma de pensar. 

La aeftora Lorenza indigena yoJtot•an aaeguró:"las 

organizaciones tradicionales han hecho conciencia de que la 

participación de la mujer es tan importante como la del 

hombre. • • y ha nacido una lucha porque la mujer sea como un 

ser humano con posibilidades de participar 

igual." 

y trabajar 

La transmisión de la música de la región también fue 

considerada dentro de la programación establecida por los 

indigenas en la emisora, las melodias de los grupos tipicos 

de la región como son los "tamborileros", fue una 

manifestación cultural de los jóvenes y adultos de la étnia. 

Los instrumentos que utilizaban era los tambores de 

diferentes tamaños, la flauta de carrizo, el pochó y el 

tubtú. 



Sin embarqo la programación musical no era exclusiva 

con cantantes y melodias de la rec;¡ión, • -también habia 

m~sica popular de México y América Latina siempre 

tratamos de dar una explicación de lo que se tocaba •• por 

eso la proqramación se hacia por región o por c;¡énero. "'4 

La proc;¡ramación musical constituyó uno de los pilares 

para la relación e identificación entre la radio y el 

poblado, de ésta forma la gente comenzó a hacer suya la 

radiodifusora, y vió en ella un medio transmisor de sus 

pensamientos. 

Con las explicaciones de los locutores respecto a las 

melodías que no eran de la región, se abria la posibilidad 

de saber de otras comunidades culturales, y presentar parte 

del abanico cultural de nuestro pais. 

La proqramación de noticiarios fue raquitica porque el 

acceso a los diarios era dificil,no habia información 

nacional, internacional y local que comentar, llec;¡aban los 

periódicos uno o dos dias después , esto imposibilitaba la 

producción 

Se pensó entonces en crear un noticiero local con 

corresponsales comunitarios, encargados de difundir los 

acontecimientos más importantes de los pueblos donde llec;¡aba 

la radio, existia la necesidad de transmitir e identificar a 

los indígenas entre si mismos; sin embargo este proyecto no 

se pudo realizar por completo. 
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A~n cuando babia programas noticiosos con información 

semanal de la región, del pais, y nivel internacional. 

La radio también abordó .los problemas politices 

regionales relacionados a las comunidades, en temas como el 

Consejo de Ancianos, los Delegados Municipales, los patronos 

de la iglesia, los mayordomos, entre otras .orqanizaciones de 

tipo tradicional. 

La creación de la radio fue " con el fin de fomentar 

la cultura, asi se 

testimonio de la 

empezó a hacer la programación con el 

gente su historia, sus creencias, 

salud, economía, agricultura, cuentos.. todo lo que iba 

creando un medio nuevo, que tenia el compromiso no sólo 

era de transmitir ideas, sino de educar a la gente a 

utilizar la radio. " 15 

La participación de la comunidad se observó por medio 

del envio de cartas a la estación, donde manifestaban sus 

inquietudes, o mandaban mensajes a familiares con los que 

era dificil la comunicación. 

Los proqramas fueron producidos por los indigenas, adn 

cuando el director de la XENAC, la mayor parte de las veces 

fue l1lU' persona originaria del centro o del norte del paia. 

La investigación se realizó de forma directa con los 

grupos de la comunidad indígena. 

15. 1kfllll 
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Dentro de la proqramación sobresalta la programación de 

mensajes oficiales como la hora nacional, y cápsulas de la 

Secretaria de la Reforma Agraria. 
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La radio cumplió con ser un proyecto cultural en gran 

parte, la caracteristica principal de los programas fue la 

de rescatar una cultura indigena que cada. vez se enfrenta 

más a la desintegración de la étnia. 

Hacia 1989, cuando iniciaba su gestión Arturo Warman, 

entraron dos personas para reorganizar la radio del XNI en 

Nacajuca. Ellos fusron Carlos Inchaüstegui y Carlos 

Plascencia, quienes tuvieron que dejar el puesto al poco 

tiempo para dedicarse a otras actividades administrativas 

de la región. 

Entonces fueron nombrados por el INI nacional Andrés 

Madrigal, como director del Centro coordinador Indigenista, 

y Rodolfo Uribe como sUbdirector de radio. 

Segün narra Rodolfo Uribe, cuando comenzó a trabajar 

con los indigenas aceptó ser cuestionado por las autoridades 

indigenas de la región y presentó su proqrama de trabajo, 

situación que no quiso hacer Andrés Madrigal, y de la cual 

se desprendió un conflicto que desembocó en el cierre de la 

radio, 

Hacia mediados de 1989, la radio en términos generales 

vivia un periodo de decadencia, el proqrama principal era 

Kalao Kabalin Kau (El pensamiento de un pueblo), en el cual 

se grababan las fiestas de cada pueblo. 
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La radio también enfrentaba graves problemas de 

mantenimiento técnico derivados del alto costo en la región 

para pagar un técnico, asi como la humedad del medio 

ambiente, gue daña el equipo. 

Según el indigena Primo Pérez: "La radio es un arma de 

dos filos, tiene objetivos generales gue pertenecen al INI y 

los especificas con base a las condiciones de las 

comunidades ••• la idea que prevalecia en la radio era que no 

se metiera en cuestiones politicas, y que como medio de 

comunicación dijera lo gue el pueblo piensa ••• la idea era 

hacer una radio cultural." 16 

Sin embargo la radio no cumplió con este fin y se vió 

involucrada en un conflicto politico en la étnia. 

1•.wm 



CAPJ:TOLO ti 

8tTUAClDll DE LA ETNIA CIDITAL ANTES DE LA IUSPENllCll DE LAS 
TRAXSMISOMES DE LA RADIO. 

1.1. BconóaJ.ca. 

La situación económica de loa indigenaa chontalea ea 

raquitica,inauticiente para satisfacer todas sus necesidades 

vitales. La aqricultura y pesca tradicionales sÓlo sirven 

para el autoconslDlo. 

Loa indigenaa no son duefioa de las tierras, su 

condición de existencia es marginal. 

La ganaderia considerada como una de la• actividades 

más prósperas en la región chontal, no ea desarrollada por 

loa yokot'anob, sino por pequetlos grupos ejidatarios, que 

heredan sus pertenencias y tierras, de una generación a 

otra. 

Alguno• da éstos ejidatarioa también integran las 

cooperativas toraadaa durante al sexenio del presidenta Luis. 

Echeverria Alvarez, que debieron haber pescado en el mar 

pero co•o no eran pe•cadorea aarino• los aia.bros de las 

cooperativas, se aduatlaron de las lagunas can el equipo qua 

les dotó PJ:DER, y aai comenzó una actividad depredatoria en 

la r99ión. 



De esta forma los ejidatarios han concentrado las 

riquezas de la región, dejando como limitada o nula la 

participación de la étnia. 

Otro grupo de los mismos ejidatarios, recibe apoyo 

económico para la producción de copra en la costa. La mayor, 

parte de las tierras son de particulare~. 

Esta cuestión reflejaria sólo una fase del 

capitalismo, "pero existe un gran sector de la población 

campesina que no tiene nada, ni son ejidatarios con derechos 

son bloqueados en la pesca y para la obtención de tierras, 

por los ejidatarios que cuentan con el apoyo politice 

cuando aparece alguna promoción c¡ubernamental. 

Los ejidatarios, han formado una clase social unida a 

los propietarios, que acusa de flojos a qu:i.enes no tienen 

nada pertenecen a la CNC (Confederación Nacional 

Caapesin),a la Asociación Ganadera, a la de copreroa, entre 

otras; aparte de las asociaciones oficiales de 

productores": 1 

Alln cuando la instauración de los pozos Petróleros en 

la reqión, sirvió para que se crear4n muchos discursos 

oficialistas respecto a la riqueza natural de Tabasco, las 

condiciones reales de la étnia que 

indigena son escasas, deficientes. 

vive en la zona 
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Quienes trabajaban en las instalaciones de PEMEX son 

personas provenientes del centro del pais, que ocupan las 

principales plazas en tanto los indígenas tienen 

oportunidad de trabajar sólo en. labores forzadas como la 

construcción de caainos, con un sueldo mini.mo y una jornada 

de trabajo , de 114s da ocho horas. 

El sector ganadero da los ejidatarios ,cuanta con al. 

apoyo oficial •a condición de que no haya clllllbios. A ambos -

al gobierno y los ejidatarios- no lea conviene que se altere 

el orden, y •1 que prevalezca la senaacidn de 

estabilidad• .2 

1.2. l'Ol:U:ioa 

Las deficientes situaciones económicas da la ótnia,han 

significado un al.,.ento qua se auaa a las condicionas 

politicaa en la reqidn , desda loa setentas, con al inicio 

del conflicto petrolero y la fonoación del Pacto Ribarallo, 

llan sido de lucha. 

"El Pecto Riberello ea la lucha porque PENEX pague 

indeanisacionae por loa daftos qua produce, ha habido varios 

-.ritos de lista Pacto, actual-nte la gente habla de lil 

co•o todo -viaianto rslacionado con las indeanizscionas 

por los daftos qua produce Petróleos Mexicanos•.1 

z • .w.. 
J.M1;rwt1t• CM ... lfo Url ... oct\brt: 1990. 
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De inicio el núcleo fuerte del Pacto Ribereño fueron 

los pequeños comerciantes de comalcalco, pero éstos se 

retiraron al comenzar la represión, entonces se fue haciendo 

un movimiento de loe'indiqenae. 

Seqün el investiqador Rodolfo Uribe, la permanencia de 

PEMEX en la reqión afecta la economia de loe indiqenas, los 

precios de lós productos de primera necesidad se han 

incrementado desde 1975 hasta 1985 en un 10 mil\. 

Afirma , después de 15 años de explotación los pozos 

se están acabando y ya no hay a quien contratar, por eso la 

gente se dedica al comercio en pequeño "pero como todo mundo 

se dedica a esta actividad ya nadie gana ••• la qenta se va a 

Villahermoea, ahi se ha extendido mucho el sector servicios, 

loe muchachos trabajan de carqadores y veladores y las 

muchachas también ayudan como sirvientas en las casas." 

Por ello la lucha indiqena ha tomado fuerza, sin 

embargo "apenas se reorganiza el pueblo para seguir 

luchando, es reprimido por la policia de Oxiacaque, 

lfacajuca, Tabasco •.• en Villa Benito Ju4rez de 

Macuspana ... terminando en la c4rcel los yokot'anes 

acusados de delincuentes y de alterar el orden social•.• 

4.12J..tUD Todas VOCH 
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,.2.1. Centros Coordinadores Indiqenistas 

La presencia del INI dentro de las regiones indigenas 

del pais, está representada por el Centro ·Coordinador 

Indigenista, 

Instituto. 

enca~gado de promover los objetivos de1 

Este centro debe ser el promotor e interventor en las 

demandas indigenas, para que éstas sean atendidas y 

escuchadas en el INI central. En la región indigena de 

Tabasco el panorama se ha complicado, y éste Centro, 

instalado en Nacajuca ha venido a representar una punta de 

lanza en la lucha politica de la étnia. 

"El actual Centro Coordinador Indigenista del Area Maya 

Chontal, que atiende también a minorias chales, zaques y 

mayas del estado, en la prActica no funciona y casi 

podriamoscdecir que no existe, cuando menos desde hace siete 

u ocho años, vino disminuyendo sus actividades hasta quedar 

en la nada".' 

El Centro Coordinador Indigenista en Nacajuca, alberga 

las instalaciones de la de "Radio Voz de los Chontales•. 

las diferentes facetas del Centro en la zona, se han 

caracterizado por un periodo de auge en la actividad 

S.lnch.it111Ut C.rl09, J.1 llnl.I, P• J 
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indigenista y uno de decadencia, como el que ahora predomina 

en la región. 

Todos 6stos ele-nto11 -el .conflicto con PEKEX, la 

raquitica situación econóaica, y la falta de actividad en la 

zona por parte del INI- han hecho posible que las 

condiciones politices y partidaria11 de.la.región hayan sido 

alteradas de foras radical a partir de la11 elecciones da 

1988. 

En 1988 los indigenas participaron apoyando a su 

candidato a la Presidencia municipal Felipe Rodriguez de la 

cruz, quien una vez que fue electo, traicionó la confianza 

del pueblo yokot•an. 

•cuando Pelipe nos traicionó los chontalea coaenzaaos a 

aaber que babia otro 118dio de lucha, y que 11oaos ciudadanos 

de pr.laera, igual que otros ••• pero a Felipe lo 

acostUJlbraron a vestir y vivir bien con lujos ••• que son 

estupideces, a 61 l• gustó esa vida, por eso arrastró una 

actitud negativa y llegó a desconocer a los indigenaa•.' 

0

Bata situación ha sido utilizada por el gobierno actual 

para d-trar que loa indigenea no cuentan con le capacidad 

necesaria para organizarse y resolver probleJlas por si 

ai-, aai lo reconoció el profesor llarciano Gallegos 

6.1ntNVl1t11 con AUldlrlco ....,..,..., lndf ... chmlt11l, _.to 1990 •• 



Maqaña quien dijo: "hay efervescencia politica en el estado 

en particular en las zonas indigenas ••• sin embargo a éstos 

se les ha dado la oportunidad, nada más que no están 

preparados ••• aqui estuvo como presidente municipal Felipe 

Rodriquez de la Cruz, quien terminó el pasado sexenio" 

Hacia las elecciones de 1988 ,los. candidatos que 

propusieron para el Partido Revolucionario rnstitucional, de 

parte de los Chontales fueron Rito Xsidro Hernández para 

diputado ,y Carlos Sánchez Jiménez para Presidente Municipal 

de Nacajuca. 

El primero representaba a los indiqenas y el sequndo a 

los "ladinos" "Rito iba a barrer con todo porque tenia 

auchisiaa qente. • • pero qué hizo el qobernador? ••• le dio 

oportunidad de reqistrarse, y le opusieron a un maestro de 

primaria Julio César Diaz Zapata, como Presidente Municipal 

y a un petrolero coJUo diputado ••• esa fue la 

gobierno•. 7 

fórmula del 

En las elecciones el triunfo fue para la fórmula 

propuesta por el gobernador, a pesar de que los pueblos 

indig~nas apoyando a Rito eran 35 y los "ladinos" •ólo 17. 

Ante 6sto, declara el indigena Auld6rico Hern6ndez 

•fui-• a Villahermoaa con el Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del PRX, para qua rectificara ••• porque 

dijiaoa que la gente estaba inconforme, padiamos qua al PRr 

7.Wllll. 
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-al que estaban afiliados los indigenas- rectificara, y muy 

altanero el funcionario nos dijo que le hiciéramos coao 

quisiéramos, Julio César era el candidato, nosotros le 

dijimos -conste que le venimos a decir que si la gente se va 

a otro• partidoa ••• nO ea culpa de nosotros". 

A partir de éste momento loa chontales organizados, 

empezaron a integrarse al Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional, dirigido por cuauhtémoc ·cárdenas a 

nivel nacional, y por Manuel López Obrador en Tabasco. 

En las elecciones de 1988 para elegir gobernador en la 

entidad la aayoria de loa indigenas se habian afiliado a la 

oposición eran cardenistas, y tenian como candidatos a 

Manuel López Obrador para la gubernatura y a Marcial Osario, 

COllO candidato a diputado en Nacajuca. 

Continlla Auldárico •con López Obrador, creiaoa que ya 

la habiaaoa hecho porque es todo un personaje en la zona 

chontal, y trabajó mucho entre loa indiganaa, todo iba bien, 

119ro al tal Marcial osario no hacia caapal\a, todo estaba 

raro ••• y as qua traia 11nsa, y un d1a antes de que se 

cerrara el registro se peló con 40 aillo~ea que le dió el 

PRJ:, además de una casa que está en Villaheraosa•. 

Loa dirigentes chontalea, entre loa que destacan 

Auldárico Hernández, José Antonio de la Cruz, Diógenea 

Jiaénez,antre otros, se afiliaron al reciiin creado PRO 

(Partido de la Revolución Democrática>• 
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Esta situación politica y partidista que vive la 

región, donde seg11n el profesor Marciano Gallegos: "hay 

zonas afiliadas a la oposición , son cardenistas, y esto 

porque el actual dirigente estatal de este partido, tuvo la 

oportunidad de ser el. director del INI Andrés Manuel López 

Obrador, él lea dió mucho apoyo con los recursos del 

gobierno, pero la gente no entiende de dónde v.iven los 

recursos ••• logicamente del gobierno, piensan que ·son de la 

peraona que loa eat6 dando".1 

Se<)\ln Candelario Madrigal, director de comunicación 

social del municipio de Nacajuca, "en pol.itica el gobierno 

ha tenido la participación de los indigenas que se eet6n 

concientizando, pero el partido opositor al PRI maneja 

•entiras , ciertas falacias y engaños hacia el chontal.. 

Asi el PRD ha provocado inestabilidad y ha SABIDO 

APROVECHARSE DE LA BUENA FE de los indigenae ••• una buena 

parte de la gente que pertenece al partido opositor son 

indigenas ••• pero qué sucede, se les llama a un mitin y se 

le• dice que les van a resolver problemas de ejidos, 

pavimentar caaino•, y ••taa con falacias, porque ,un camino 

que todavia no est6 revestido de grava no puede arreglarse 

de la noche a la maftana•. 9 

•·lllltn.l.Ua san lliWi.l.IDI ~ .......... ,.,. 
9.lDlmilll llll ~ M*fal, 9109to 1990. 



La lucha del pueblo chontal ante tales circunstancias, 

se ha vuelto una disputa partidista, entre el partido 

oficial y los de oposición, sin que hasta el momento se les 

haya reconocido, a los indigenas como un grupo independiente 

con necesidades y problemas que resolver. 

Las obras públicas, de tal forma ~onstituyen elementos 

para ganar o recobrar el apoyo mayoritario de los indigenas. 

De esto se deriva la inversión que el actual gobernador 

Salvador Heme Castillo ha hecho. 

Los diarios estatales publicaron: "El gobierno del 

estado, anunció l.a inversión de 23 mil 426 millones de pesos 

para el rescate integral de los grupos indigenas de la 

reqión que habitan en comunidades rurales de los 7 

municipios de ésta localidad. 

Con la consigna de que Salvador Heme Castillo es amiqo 

de los indiqenas, no de la boca para afuera, sino de 

corazón ••• se puso en marcha el proqrama con la voluntad de 

combatir la pobreza y la marginación en m4s de 94 

comunidades étnicas de Tabasco". 10 

La ayuda a los indiqenas en éstos momentos de 

efervescencia politica, no es neutral, ni siquiera alineada 

a los postulados de l.as "Tareas y Pol1ticas indiqenas l.988-

1994" de Warman, se busca en toda actividad el proselitismo.· 
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"La inversión anunciada para las zonas indigenas de 

Tabaaco muestra claramente la intención del qobierno de 

Salvador Neme Castillo de rescatar en forma integral a 

quienea a6a necesitan del apoyo. oficial para aprovechar 

aejor loa esfuerzos en aras del desarrollo ••• como quedó 

plenaaente comprobado ayer en Nacajuca, no ae pretende 

beneficiar a determinado qrupo indiqena. ni.aiquiera por loa 

ataque• acostumbrados da la oposición, sino como parte da 

au proqraaa integral de desarrollo surqido de la consulta 

partidista de un candidato que como gobernante responde a su 

partido, al PRI. 

Quienes pretenden utilizar al indiqena como pretexto 

politico, coao carne de caftón, deben entender loa beneficios 

que lea dar6n si loa dejaran aprovechar la inversiones en 

foraa total sin poner piedra en al caaino•." 

•.3.lloOlel 7 CUJ.taral 

Las condicione• sociales y culturales prevaleciente• en 

la son indiaociablea de loa conflictos 

politlcoa,econóalcoa ,sociales y de la alteración ecolóqica 

del ..,Sio, que han contribuido a la tranaforaación del 

rostro de le coaunidad indiqena. 

La coaunidad ha perdido alqunoa de aua valorea o loa ha 

sustituido por loa occidentales. 

u.•••••• '~ s1·11·to 
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En la religión se ha destruido la creencia tradicional, 

en una población que ha olvidado el trabajo comunal y que 

"ahora se vende por cualquier salario". 

La educación que tenia como objetivo lograr la unidad 

nacional, ha contribuido a que se alejen de sus tradiciones, 

por ello los indigenas ahora aprenden en la escuela el 

español, como lengua principal, y no en el yokot'an . 

Algunos ai\os antes se exigia que los profesores de 

primaria supieran el dialecto para que las clases se dieran 

en los dos idiomas, ahora los maestros no tienen requisitos 

de conocer la lengua para trabajar en las escuelas de la 

comunidad. 

El alcoholismo representa uno de los principales 

problemas de la étnia, afecta la integración de ia 
familia; este conflicto ha llevado a los propios indigenas a 

hablar e investigar al respecto. 

"En el grupo se mantiene en la memoria el recuerdo de 

grandes borracheras en festividades, que desembocaban en 

pleitos. Parece que en lo antigüo inmediato la ebriedad 

individual existió, pero se afirma al mismo tiempo que en 

aquellos tiempos el control social basado en diversas 

sanciones era efectivo, llegando en ciertos casos al castigo 

fisico. La pérdida de fuerza y prestigio del gobierno 

142 



interno tradicional y la introducción de los conceptos 

1adinos, sobre la ebriedad como cuestión personal, no de 

grupo, propició su expansión y luego el contenido de la 

cultura del petróleo y sus propios conceptos sobre el 

machismo-alcoholismo· prestigioso, que se han infiltrado 

entre los jóvenes, completaron al cuadro actual". 12 

A esta condición ha respondido un grupo de indigenas 

concientes de lo que enfrenta la étnia, y han promovido 

encuentros para hablar de la problématica que se les 

presenta y tratar de encontrar soluciones 

De éstos encuentros destaca el •Encuentro de Médicos y 

Sabios Indios del Sureste" realizado en agosto de 1990 

dentro del que sobreeale: 

Conclusiones de la wesa uno "La medicina tradicional de 

los pueblos indios" •• 

"En el pasado fue el uso racional conciente de los 

recursos naturales, vegetales, animales y minerales. Hoy en 

dia ea la necesidad iaperante de retornar a éste aiaao 

fundaaento. 

Durante siglos y a pesar de toda la medicina 

tradicional de loe pueblos indigenas de México y de todo el 

continente ha sido la piedra fundamental, sobre la cual se 

sostienen la identidad de cada coaunidad. Y ahi donde no 

1Z.tnehMtegut C.rloa, ~ H2tl 121. iD!t!Mnll• 
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han existido, no existen, y tal vez no existirán, recursos 

médicos y hospitalarios sofisticados, nuestros curanderos, 

sobado res parteras hierbateros y hueseras, siguen 

subsistiendo y dando la salud a sus hermanos, utilizando los 

recursos a su alcance, poniendo en prActica los más antiguos 

conocimientos, mismos que les fueron transmitidos por sus 

mayores, por sus abuelos y abuelas, por.sus. padres y madres, 

con un gran objetivo PRESERVAR LA IDENTIDAD DE sus PUEBLOS, 

para a su vez heredar a las nuevas qeneraciones esa gran 

cultura, esa gran sabiduria, esa gran ciencia 

conocimientos que se integran en un todo llnico porque 

estA vivo y ,lo mismo trata un dolor muscul~r, leve, que 

los m6s complicados tratamie~tos que requieren cirugia o 

atención psicoterapeútica, conjurando el saber del cuerpo, 

del. alma y del. espiritu y donde ciencia y rel.igión no se 

contradicen porque son una misma cosa 

Asi a casi 500 años de l.a dominación español.a, las 

condiciones en que se encuentra la medicina antigüa, siguen 

•iendo las miaaaa o hasta peores, pues aunque no tengamos 

una "anta inquisición, que acuce de hechiceria a nuestros 

hermanos indigenas, que curan porque asi les fue 

enc011andado, por sus tatas, hoy contamos con amenazas 

peores: 



1. Una· legislación retrógrada, contraria y ajena a las 

necesidades económicas, politicas y culturales de nosotros 

los indigsnas, qua permita el despojo legalizado de tierra, 

y acusa a nuestros curanderas bajo los cargos de 

narcotrAfico, ejercicio ilegal , usurpación de profesión, y 

evasión de iapuestoa. 

2. El deterioro de nuestro medio ambienta por el uso de 

tecnologias ajenas a nuestra realidad, de lo cual ea ejeaplo 

al pueblo chontal, donde la contaminación generada por los 

pozos petroleros, ha afectado el ciclo natural del café, el 

maiz y coco por citar algunos, asi como la reproducción de 

aniaalaa y vegetales que antes podian aer utilizados coao 

aecUcina. 

3. Una educación colonialista, destructora y enajenante de 

nuestros ,valore• coao son: nuestra lengua materna, nuestro 

vestido, y nueatra alillentación baaada en al •aiz; y adn 

ús enajenante en. nuestro patriaonio cultural l>Aaico coao 

aon nueatraa foras• tradicionales de aedicina, curación y 

conasrvación de nuestras aedicinas naturales. 

Por ••ta• y otras razonea, loa r•preaentantea de •ata 

...,. adoptaaoa laa aiguiantes resoluciones: 

1) B• una necesidad iapostergable la tarea de conservar y 

reacatar para ésta y las nuevas generaciones la gran ciencia 
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que es nuestra medicina tradicional. La parte fundamental de 

nuestra identidad como pueblos indigenaa, tarea que 

proponemos sea llevada a cabo por todas las comunidades a 

través de: 

a) La integración de consejos de medicina tradicional 

comunitaria 

b) La recolección y siembra de las plantas medicinales 

en espacios para cada objetivo 

o) La realización de eventos donde se puedan reunir a 

curanderos, y miembros de las comunidades, para el 

intercambio de experiencias y costumbres regionales 

di La constitución de un correo para el intercambio de 

conocimientos e información general. 

MESA: " EL PAPEL DE LOS ANCIANOS EN LA DEFENSA DE SUS 

TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES" 

Los ancianos y ancianas que desde aqui les llamamos 

mayores y mayaras son loa que debemos conocer mejor nuestro 

territorio para defenderlo, el territorio chontal comprende 

cuatro regiones: la de los rios, la de 4o la Sierra, la de 

la frontera, ·y la de Nacajuca. Estas cuatro regiones 

comprende nuestro territorio, y aunque nos conocemos, entre 
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todos debemos tratar de tener una reunión con ellos como 

ésta reunión, pues ,nunca antes nos habiamos sentado a 

platicar de éstas cosas. Y lo. primero que debemos defender 

es nuestro territorio, pues aqui donde vivimos los chontales 

y donde seguiremos ·viviendo. Nuestros recursos naturales 

como son el agua, la tierra y el aire, están contaminados 

por el petróleo de PEMEX, y por las aguas negras de los 

drenajes, y por tanto humo que tienen. 

Todo eso lo ha hecho el gobierno que no toma en cuenta 

a nuestra madre naturaleza, y tampoco nos toma en cuenta a 

nosotros y que no sabemos leer ni escribir... y que si 

sabemos pensar y respetar a nuestra madre naturaleza 

En el plantón de Oxiacaque en la plaza de las armas, el 

gobierno nos prometió cumplir muchas cosas pero como 

siempre casi ninguna se ha cumplido ••• pero con esos 

plantones nosotros los chontales si ganamos, pues le 

perdimos el miedo al qobierno y a su policia, y el ~nimo de 

nosotros los chontales sigue adelante. Asi debe, ser al 

valor de todos los pueblos indios. 

Las mayoras y 11ayores debemos platicar mucho con los 

jóvenes, hijos y nietos para luchar unidos y exigir nuestros 

derechos; podemos tener mucha paciencia pero no silenciosa 

ni agachada, sino la necesaria para que nuestros hermanos y 

hermanas menores, que estAn como que no se animan a no tener 

.miedo al qobierno y a su policia; se decidan a apoyar la 

lucha del pueblo chontal y de los dem's pueblos indios. 
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Debemos usar nuestra inteliqencia para que con valor 

defendamos nuestro territorio, tierras, aguas y aire que 

necesitamos para vivir • 

Las mayaras y los mayores. no debemos soltarles la 

rienda a nuestros menores ni a nuestros hijos, y nietos, 

pues caen en la trampa que el gobierno, y los ricos tienen 

para destruirnos, dejan de hablar el i~io111a, abandonan las 

costumbres, se les olvidan las tradiciones, y reniegan y se 

averqüenzan de ser ind1genas, esa es la trampa en la que 

quieren que todos cai<;¡alllos. Por eso debemos estar con ellos 

y decirles cómo era de bonito todo ésto, y que lo podemos 

hacer bonito otra vez, asi como cuando venia el fuego y lo 

controlabamos. Aai podreaos controlar la destrucción que 

produce la contaainación de la naturaleza. 

Las aayoras y l.os mayores debemos invitar a nuestros 

menores, nuestros hijos y nietos, y vecinos de nuestras 

co•unidades para que en lo económico nos sigamos apoyando 

con A!IOJAT TAXAN EYO CHONTAL, para l.a producción, haciendo 

conciencia de que no se vale que el rico se quede con lo del 

pobre, eso no se vale, es una traición, det.e.os hacer 

concittncia. 

Debemos volver a producir ma1z y frijol con •mano•, tú 

das -no , para que otros te den mano, yo doy aai:io para que 

otros - den aano, y la cosecha de nueatra producción de 

aaiz y frijol. 



Para que no nos agarren por hambre. Ya.que es necesario 

para que no pasemos ni pasen nuestros hijos hambre, éstas 

han sido leyes del pueblo, que el pueblo ha ido olvidando, y 

debemos retomar esas que son leyes chontales, y hacer que 

nuestras hermanas y hermanos menores, no les cambien por las 

leyes del PRI gobierno y de los ricos. 

En lo politice debemos participar ,en un partido y una 

orqanización que nos ayuden a ser mejores, pero no debemos 

despreciar a nuestros hermanos y hermanas que ahora se van 

con el PRI gobierno, a cambio de un paquete de pollos o 

patos, o da cualquier ayuda que les ofrecen, con tal de que 

firmen que están el PRI. No hay que desperdiciarlos, hay 

que ayudarlos, pues como mayaras y mayores hay que 

comprender que lo hacen por dos cosas, primero porqüe no 

tienen conciencia de que eso es una traición, pero lo hacen 

porque tienen hallbre y necesidad, y el PRI gobierno se 

aprovecha de esa hambre y necesidad .• 

Nosotros debemos ser gestores libres y unidos como 

nuestros antepasados y como ahora nuestro compañero Andrés 

Manuel López Obrador 

E:n lo social, debemos enseiiarles un oficio a nuestros 

hermanos y hermanas y darles el ejemplo de no 

eJlborracharnoa, pues el alcohol nos hace que entre nosotros 

nos pelellJlo• y nea dividimos. 

Debeaos saber la responsabilidad de cumplir con 

sencillez, que nos identifiquen como indios chontales 
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valientes, sanos y decididos. Debemos empezar a rescatar 1o 

que hemos perdido, f hacer un compromiso de unidad pa·ra 

defender el derecho del pueblo para el bien del. puebl.o. 

Tenemos que platicar entre iguales para que no sigan l.as 

cosas iquales o peores, pues debemos mejorar nuestras ideas 

para superar a nuestro pueblo chontal y a nuestros demás 

pueblos indios. 

Pues aunque no sepainos leer ni escribir, si sabemos 

pensar y no vamos a esperar a que otros lo vengan a hacer 

por nosotros. Cómo va a ser que otro venga a cosechar lo que 

nunca ha sembrado. Debemos hablarnos y aconsejarnos, para 

ayudarnos y conservar nuestro derecho de tener nuestro 

territorio, teniendo una tierra fértil y productiva que no 

esté contaminada, teniendo también agua y aire que no estén 

contaminados. 

Asi nosotros debemos empezar dando un buen ejemplo a 

nuestros hermanos y beraanas, y nuestro pueblo chontal 

saldrA adelante 

CHONTALES CALLADOS NUNCA SERAN ESCUCHADOS , 

CHONTALES CONCIENTES SIEMPRE SERAN REWCIENTES 

IQUE VIVA EL PUEBLO CHONTAL..... QUE VIVAN LOS PUEBIDS 

INDIOS DEL MUNDO 1 

MESA 3: "EL PAPEL DE LOS CONSEJOS DE ANCIANOS COMO 

ORGANIZACION POLITICA TRADICIONAL DE LOS PUEBLOS INDIOS" 
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EL intercambio de experiencias, se dió desde la visión 

de cada comunidad con. respecto a la naturaleza, con respecto 

a los animales y con relación a los demás hombres de otras 

comunidades. 
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Existe un desp8rtar de los pueblos chontales y éstos 

empezaron a tomar conciencia de su situación y del papel que 

juegan en la vida económica y politica del pais. 

Antes la politica la aplicaban a su forma y el pueblo 

sólo servia para tramitar a las autoridades estatales y 

municipales, pero hace tiempo nosotros nos dimos cuenta de 

que podiamos cambiar esa situación, fue entonces que 

comenzamos a organizarnos y a defender nuestros derechos que 

como mexicanos tenemos. Hoy el gobierno ha tratado de 

comprar la voluntad de la gente a trá.ves de regalos, y de 

ésta forma captar votos para su partido. 

Hace mucho tiempo los pueblos chontales realizaban 

ceremonias para dar gracias a sus dioses, por la cosecha, 

por la salud de la gente, en la actualidad lo siguen 

haciendo. 

Los seftores chontales que pusieron mencionaron que hace 

como quince años 1os trabajos en el campo eran comunitarios, 

y eran 1os ancianos 1a autoridad, pero después empezó 1a 

modernización y los jóvenes han ido cambiando y entre más 

educación tenian, menos respeto tenian por 1os ancianos, y 

la comunidad estaba más contaminada. Asi los jóvenes cada 



vez más optan por ser estudiantes y dejan de trabajar, y se 

van perdiendo las costumbres • 

Hace mucho tiempo la gente del pueblo chontal se dedicó 

a hacer gestorias para que se solicitaran servicios para las 

comunidades del pueblo chontal, como introducción de 

carreteras, construcción de viviendas, de l.as cuales sólo se 

permitió la construcción de las mismas 

• La refl-ión •obre la• eaperienciaa de cada ooaunidad y 

nivel d• la r99ión 

Después del intercambio se acordó que los 

representantes de los chontales participaran en un Congreso 

indigena, y se formó un Consejo supremo Chontal, fuera de 

la región del pueblo, y no tardó mucho en fracasar. 

Posteriormente se formaron los consejos de ancianos y 

consejos de mujeres y jóvenes, como ejemplo de la 

organ.ización de Tapotzingo. 

Se reflexionó sobre la producción de maiz que cada vez 

iba siendo miia minima o disminuia. Se fueron viendo las 

causas de que la producción era menor a la de otros años, ya 

que se utilizaban materiales quimicoa, como 

fertilizantes. Esto se fue perdiendo por los métodos que la 
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Reforma Agraria impuso a 1as comunidades Chontales, y por 

otro lado, los nuevos asentamientos contribuyeron a 

disminuir las áreas de siembra y acahuales. 

Se acordó que la comunidad se ha olvidado de las 

costumbres colectivas para las ofrendas de las siembras y 

cosechas. Pero aqui se mencionó que t;n otros pueblos son 

los que orientan el tratamiento, en relación con la 

naturaleza. 

3. Propueata•• 

La mayoria de los participantes expuso la forma de 

trabajo en las comunidades chontales, dijo que hace mucho 

tiempo la gente trabajaba en com~n. Todo se daba porque un 

trabajo después de haber recibido la ayuda de otros, tenia 

la obligación de corresponder con loa demás de igual forma, 

también se dijo que exiatia el·intercambio de productos, hoy 

se plantea la necesidad de seguir impulsando el trabajo 

comunitario con base a las experiencias y organización de 

los 

Consejos de los Ancianos, que no sólo se ocuparian de la 

producción del trabajo, sino que abarcaria a la práctica de 

las tradiciones, de la educación y de los problemas de 

salud y educación e impartición de justicia. 
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Propuesta Concreta: se propone realizar asambleas, 

donde se consulte la necesidad de crear un Consejo de 

Ancianos Chontales, algunas funciones que se prevean son las 

siguientes: apoyar a los delegados para que se fortalezca la 

gestión de los intereses de las coaunidades, realizar 

actividades para recuperar la verdadera educación, seguir 

impulsando las actividades tradicionales, tanto en la 

comunidad como en la reqión chontal. Se considera· necesario 

recuperar y escribir la historia de los lideres chontalea, 

que han ofrendado su vida en la defensa de la comunidad 

chontal. 

MESA 4: "PROPUESTA DE LA MESA 500 AAos DE RESISTENCIA INDIA 

Y POPULAR PARA LA REGION CHONTAL 

1.Transmitir a todos nuestros hermanos chontales, todo lo 

que aqui hicimos, transmitirles, todo lo que aqui 

escuchamos, realizar reuniones para informar y para 

organizar en la región chontal la campaña "500 años de 

resistencia india y popular". 

2. Platicar con los otros compa~eros de los sectores 

campesinos, burócratas, sindicatos obreros sobre la campaña 

".500 años ... • para que sumen a éste movimiento. 

3. consolidar la unidad de los chontales para fortalecer la 

lucha india • 
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4. Formar comités "500 años de resistencia" en cada uno de 

nuestros pueblos y co~unidades, asi como a nivel municipal y 

a nivel estatal • 

s. Nombrar en éste encuentro a un comité promotor que 

impulse a la form8.ción de los comités 11 500 años ... " en 

todos los pueblos y comunidades, una vez constituidos se 

formará el Comité "·500 años de resistencia en la región 

Chontal. 

6. Hacer propaganda y pintas sobre la campaña • 

7. Hacer una manta que ae ponga fuera del Consejo 

Coordinador Indigenista y decir que ese Centro ha sido 

recuperado por los indigenas • 

a. Vincular la lucha de l°ts chontales a frentes de lucha más 

amplia, a nivel nacional y continental • 

•· Reforzar los Consejos de Ancianos en sus comunidades.En 

cada comunidad debe haber un Consejo de Ancianos • 

10. Es una función de los comités de los padres de familia 

de los Consejos de Ancianos, vigilar para evitar el consumo 

de droqas y alcohol en las comunidades y escuelas 

11. Impulsar la formación de comités de jóvenes y mujeres 

chontales que luchen por el fortalecimiento de la cultura y 

la identidad chontal. 

U. Luchar porque al interior de la familia chontal se 

fortalezca la cultura y el orgullo de ser chontal 

13. Enseñar nuestras tradiciones a los niños y a los 

jóvenes. Impulsar formas de organización de los jóvenes 
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chonta1es, no sólo en las comunidades, sino en la cabecera 

municipal y en la capital del estado 

1C. Deberá procurarse que todos los niños lleven nombres en 

lengua chontal, de preferencia que correspondan al 

calendario maya según su fecha de nacimiento 

15. Enseñar a nuestros hijos la tradición de la lucha de 

los chontales, enseñandoles a luchar a~siqnadamente • 

15. rmpulsar la conmemoración y festejo de todos los 

m4rtires caidos en las luchas populares. Se procurar4 que 

todos los ejidos, escuelas, calles, etc: lleven el noJDbre de 

esos héroes • 

17. Exigir que todos los maes.tros de las comunidades sean 

indigenas, y que realmente implementen una educación 

bilingüe , el comité de padres de familia y el Consejo de 

Ancianos, vigilar4n que los maestros impartan una educación 

que fortalezca la cultura e identidad chontal • 

1a. Se hablar4 con J.os maestros de las escuela• para que un 

dia a la se1aa11a un anciano chontal imparta una conferencia, 

y lea platique sobre aspectos de su cultura 

19· Se promover4 en todas las familias se use la lengua 

chontal. 

Significado Politice Social de los 500 años de 

Reaiatencia rndia y Popular" 

Loa pueblos indios sin importar fronteras soportamos 

J.a misma situación desde hace 500 años, hell!OB soportado una 
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lucha constante y seguiremos impulsando hasta que alcancemos 

nuestra verdadera liberación. 

Valoramos este encuentro ya que nos hemos encontrado 

con hermanos de otras regiones y. otros paises. , en donde 

hemos tenido concensos sobre el valor positivo de que nos 

mantengamos organizados y unidos. 

La experiencia nos ha demostrado . que, la división nos 

quita fuerza. 

Esta lucha que estamos impulsando debemos enmarcarla 

dentro del papel, que juega el estado como el principal 

causante de los problemas que enfrentamos. 

Estamos cansados de que nos sigan engañando. Rechazamos 

el festejo de los 500 alias tiomo encuentro de dos mundos, 

porque para nosotros significó, el saqueo de nuestra• 

riquezas, la pérdida de nuestras libertades, la violación de 

nuestras madres, y el comienzo de una esclavitud que hoy 

seguimos sufriendo a través de los ladinos, el estado y el 

J:HJ:. 

En la Constitución Mexicana no aparecen nuestros 

derechos como pueblos indios. Hemos dado pasos para rechazar 

l.a celebración de los 500 alias, y después de l.990 seguiremos 

organ~zAndonos para conquistar nuestra autonomia, y 

l.iberación. Por eso nuestra l.ucha debe continuar. 

Es importante que todos los movimientos y l.uchas indias 

de carActer local o regional, trasciendan los limites 
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locales o reqionales, vinculándose a frentes de lucha 

nacional y continent~l, para impulsar espacios más amplios 

La lucha ind19ena hoy es la resistencia contra el 

colonialismo. 

Según la opinión del ind19ena Auldllrico Hernllndez "El 

encuentro de médicos y sabios indios del sureste", "fue un 

pretexto para hablar de lo que piensan los ind19enas, de sus 

condiciones actuales, y de su inconformidad respecto al 

festejo de los 500 años del encuentro de dos mundos" • 

De conclusiones de las cuatro mesas, destacan: la 

importancia que los chontales les conceden a los médicos y 

sabios indios, a las curas tradicionales a través de 

hierbas, y a la necesidad de conservar éstos métodos y 

heredarlos a sus hijos 

A partir de esa reflexión se derivaron cuestionamientos 

en torno a la participación social, pol1tica, económica y 

cultural de los ind19enas. 

A la vez se propusieron actividades encaminadas a la 

salvaguarda la identidad de la étnia. Concientes de que su 

grupo ind1gena ea devorado por la cultura occidental, 

establecen medidas para sacar adelante sus trabajos en la 

región. 

La celebración de los 500 ailos del encuentro de dos 

mundos, fue la punta inicial del debate, •• por qué festejar 

algo que no les ha traido beneficio a los indi9enas ? •• 
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CAPJ:TUX.O 7 

EL S;ILEMCID DE LA Vol DE LOS Yor:Ot 1 AMOB 

La radiodifusora XENAC "La Voz de los Chontales" desde los 

primeros años de su · creación tuvo problemas con el Centro 

Coordinador Xndigeniata (CCI) instalado en la entidad. 

De acuerdo a los indigenas de la comunidad "siempre se 

ha visto la radio, como alqo insiqnificante •• el Centro no da 

oportunidad de que ésta se desarrolle ••• no existe un trabajo 

mutuo". 

Los conflictos fueron producto de una deficiente 

selección de los subdirectores de la emisora, quienes han 

carecido de la experiencia y visión necesarias para 

determinar la producción de la XENAC. 

Después de noviembre de 1988 esta situación se agudizó 

en el contexto del proceso electoral, cuando Omar castro 

renunció como director del ccr en Nacajuca , Tabasco y se 

comenzó a especular en torno al sucesor, varios nombres 

aparecieron en la lista de 1os aspirantes a ocupar el cargo. 

Se nombró de manera provisional a José Manuel Velasco y 

Carlos Inchaústegui , el primero como director del C.C.I.y 

el segundo como subdirector de radio. Sin embargo ninguno de 

los dos llegó a ejercer sus funciones, fueron desiqnados 

como funcionarios públicos estatales en otras dependencias. 

Ante tal circunstancia el gobierno del Estado debia 

considerar para la designación a un director que pudiera 

enfrentar y controlar la candente situación politica que 



viv1a la entidad: la delegación del INI en la región era una 

posición peleada desde hace años " y en los últimos dias se 

hab1an acrecentado los deseos y los golpes bajos de quienes 

buscaban llegar al carqo donde, el que lo ocupara tendr1a 

que lidiar con los problemAticos chontales que no son nada 

partidarios de lo que huela a gobierno y partido oficial. 

En tal sentido, el alto mando de la entidad se preocupó 

en seleccionar a una persona que conozca a loa chontalea, 

que los entienda y sobre todo que pueda conducirlos a 

retomar el camino de la revolución hecha gobierno ••• quien 

ademAs de hacer una labor prácticamente partidista habrA de 

ingeniárselas para admtnistrar el presupuesto•.' 

Por ello la designación del nuevo funcionario debia aer 

eatratágica para establecer el "orden revolucionario y 

partidista " en la co•unidad ind1gena, ásto lo sabia el 

gobierno y los indigenaa, quienes a partir de ese momento 

co•enzaron a reanimar su tradicional forma de organización 

comunal. 

Alentaron la foraación de consejos comunitarios, 

ejidalea y •unicipales que incluian a loa consejos de 

Ancianos. 

~l Consejo de Ancianos salió de su trabajo discreto y 

empezó a fomentar las reuniones frecuentes entre personas de 

la átnia, se nombraron ocho representantes avalados por los 

conaejos de población , que es según pobladores del lugar , 

de 150 •il personas aproximadamente. 

l. ~ balnü. 22 de Julio de , .... 
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El punto central de las discusiones fueron los 

conflictos con PEMEX, que aún son constantes, por los daños 

a los techos, bordos, alambradas, cosechas, lagunetas y 

fauna: adem6.s la ausencia de servicios a las comunidades 

aledañas a las instalaciones que "ha provocado repetidas 

protestas indigenas que terminaron en represión estatal 

contra ellos; la destrucción de un laboratorio ancestral de 

TUcta para construir una carretera: su exclusión de los 

cargos más elementales de la comunidad y secuestro de urnas 

de votación; discriminación de radio, televisión, prensa, 

empleos, programas de desarrollo y acceso a tierras, y el 

enojo creciente porque los maestros bilinqües han 

contribuido a la pérdida del idioma y tradición, y por la 

introducción del consumo de alcohol clandestino, con las 

autoridades (algo reprendido entre los antiguos)."' 

La inminenete organización indigena llevó a los 

"hombrea del pantano" a entrevistarse con el Presidente de 

la Repllblica Carlos Salinas de Gortari, el 5 de agosto de 

1989, para demandar apoyo estatal que no estaban recibiendo 

y para que el gobierno federal cumpliera con sus 

responsabilidades • 

9omo respuesta el 15 de agosto de ese afta, un grupo de 

chontales fueron recibidos por el director del INI ,Arturo 

Warman a quien solicitaron: rescate de las tierras legadas 

por sua antepasado& y que por cuestiones históricas están 

en manos de los caciques 1 que se cesara a los maestros que 

•• lllll1ll - • p. 'º 
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cobran sin trabajar y no enseñan chontal1 mAs alberques para 

niños indiqenas; ªP?Yºª para construcción ·de viviendas; 

transporte de cosechas¡terminar la persecución policiaca; 

pero la m4s importante fue "que se now.brara como Director 

del centro coordinador Indiqenista a un indiqena de carrera 

y no a un politice que nos condicione loe servicios a la 

pertenencia a un partido politice ".3 

Las autoridades indigenas postularon a MAximo Zapata 

Hernández, quien no fue considerado, ya que fue designado 

Andrés Madrigal Hernilndez, como el nuevo Director del CCl y 

como subdirector de radio a Rodolfo Uribe. 

Madrigal Hernández no era bien visto por la comunidad 

desde que Jalpa fue rociada con gases lacrimógenos cuando 

este fue electo como diputado¡ ademils de que nunca defendió 

a los maestros bilinqües implicados en el tráfico de alcohol 

cuando era delegado de Educación Indigena del Estado, y 

porque acusó a miembros de la étnia de terroristas por los 

incidentes electorales en Macuspana. 

Fue asi como una comisión de indigenas dirigida por 

AuldArico Hernilndez, joven poeta de la entidad y compilador 

de la obra "La Tragedia del Jaguar"¡ José Antonio de la cruz 

y Diógenes Jiménez, se presentaron ante Madrigal para 

solicitarle que se identificara y que presentara au 

nombramiento y plan de trabajo. 

3. !l!.ha l1B5l ~ , 29 de .. r10 ~4 .t>rtu\ 1990, p. 27 



El nuevo funcionario "respondió de manera altanera que 

au nombramiento y responsabilidades dependian únicamente de 

quienes lo habian nombrado".' 

Ante el rechazo 35 comunidades de la región se 

reunieron en una asamblea y acordaron tomar las 

instalaciones del Centro Coordinador Indigenista. 

El 21 de septiembre de 1989 los yo~ot•anes cerraron las 

instalaciones del CCI localizado en Nacajuca , Tabasco. La 

toma estuvo supervisada por el notario Rodolfo León Rivero, 

quien dió conJ1tancia del estado 

instalaciones. 

y contenido de las 

Las oficinas de la emisora XENAC , ubicadas dentro de 

los terrenos del CCI, no .fueron intervenidas, ·las 

actividades continuaron, hasta que dias m4.s adelante por 

órdenes del INI se suspendieron las transmisiones. 

A partir de entonces los trabajos indigenistas en la 

entidad ae han viato limitados , en J.o que respecta al 

quehacer radiofónico. Las negociaciones siguen empantanadas. 

El subdirector de Radio, Rodolfo Uribe, entregó su 

plan de trabajo a los indigenas de la zona y comenzó con un 

plan de reestructuración de las emisiones de la 

radi~ifusora, hasta que el silencio arribó a "La Voz de los 

Yokot'anob". 

El rechazo de loa indigenas hacia Madrigal Hern6ndez 

provocó múltiples movilizaciones y protestas de la 

coaunidad, y ante la toma de las instalaciones, fue 

··-
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necesario que el INI estatal despachara en oficinas 

provisionales instala~as en el centro • 

"A partir del dia 25 de septiembre el delegado del INI 

trasladó provisionalmente sus oficinas a los altos de un 

cine en Nacajuca.La ·prensa local comenzó una campalia en 

donde situaba la toma del centro como un mero asunto 

partidista orquestado por el PRO". 5 
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A finales de septiembre en la zona chontal se generó 

el rumor de una posible intervención policiaca, que nunca se 

dió, sólo intervino la policia judicial con investigaciones 

para conocer al personal que laboraba en la radiodifusora y 

a los lideres del movimiento, "quienes podrían en cualquier 

mo•ento ser sujetos de una orden de aprehensión". 6 

En Octubre se realizó un mitin para presentar a 

Madrigal respaldado por un grupo de indigenas, atraidos con 

la repartición de despensas en Centla y Nacajuca. 

Durante el transcurso de este mes en la emisora XEVA , 

perteneciente al grupo ACIR,en el programa "12 y pico" "se 

pidió el cierre de las estaciones en lengua indigena porque 

impedia civilizarlos".' 

Conjugado con ésto Madrigal Hernándsz externó algunas 

declaraciones en las que comentó que los trabajos del INI 

en la región "continuaban con un ritmo normal": 

Muchos de los diarios de la entidad comenzaron a 

publicar información que apoyaba la designación de Madrigal 

··-··,, 6. lnttrtJ.111 EZ!J !ldzm? !B. l! &na, etOltO 1990 
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Hern6ndezi se intentó debilitar el movimiento de los 

indigenas desprestigi6ndolos ante la opinión pública. 

"Entre J.as demandas de los indigenas y los cauces 

politicos que ha tomado esta situación, han caido en 

cotradicciones porque ellos pedian que el dirigente del INI 

fuera una persona sin afiliación partidista, pero en la toma 

de las instalaciones todos los que est6~ son del Partido de 

la Revolución Democr6tica ,encabezados por el diputado 

Darwin Gonz41ez Ballina".ª 

La posición de la dirigencia del Instituto Nacional 

J:ndig.;nista a nivel nacional, fue difundida ampliamente, a 

continuación aparece un fragmento de una nota informativa 

publicada en varios periódicos de Tabasco • 

"La decisión da nombrar a Madrigal Harnández, no as una 

imposición, sino que obedece a una facultad del Poder 

Ejecutivo Federal , ya que este cargo no est6 sometido a 

ningil.n proceso de elección popular, declaró el Director del 

INI Arturo warman". 

Adem6s de los medios de comunicación los funcionarios 

municipales y estatales, comenzaron a expresar su rechazo 

por la toma de las instalaciones que los indigenas hicieron. 

~egún el director de comunicación social del municipio 

de Nacajuca " el cierre da la radio ocasiona una pérdida de 

:muchos millones de pesos, pero pronto se sol.ucionará. el 

problema porque los indigenas que participan son muy 

pocos, no m6• de cincuenta. " 
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Asequra adem4s que no se ha dado "carpetazo " al asunto 

a pesar de que los indigenas han estado de 

intransigentes". 

En tanto que para el profesor Marciano Gallegos, 

responsable de la educación en el municipio de Nacajuca, la 

toma de las instalaciones significó•" un absurdo,lo que los 

indios deben exigir es que el director trabaje y que los 

recursos de la federación sean aprovechados para mejorar sus 

condiciones de vida; no creo que haya razón para que digan -

yo no quiero a ese porque no me da la gana-como mexicanos 

debemos exigir que quien esté al frente de una institución 

responda con responsabilidad y respeto hacia los demás". 

Agregó que los indigenas no cuentan con la preparación 

para manejar la radio, "se sienten con el derecho de tener 

la radio, piensan que es de ellos, pero eso no e• posible, 

ellos viven en demasiada pobreza, con poca cultura y no 

entienden nada de eso. Quien tiene hambre no puede pensar en 

cultura." 

AdemAs piensa que el conflicto se deriva de cuando 

Manuel López Obrador estuvo trabajando en el c.c.r. de 

Nacajuca,porque les dió cosas a loa chontales, que no eran 

de él sino del gobierno • 

• Pugna Partidista 

El conflicto en Nacajuca, comenzó a adoptar un tinte 

partidista, y la pugna fue principalmente entre el PRI 
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(Partido Revolucionario Institucional ) y PRO (Partido de la 

Revolución O..OCrAtica). 

De acuerdo al indigena AuldArico HernAndez, en la 

región chontal la presencia del PR:I era muy fuerte, hasta 

antes de la• aleccione• de 1988. Sin ellbargo después de que 

no fueron C:Ón•ideradoa au• candidatos indigenaa para los 

puesto• de elacción popular, la gente. se. inconfonió y "se 

eapezaron a pasar al PRD". 

cuando •• cerraron la• oficinas del INI en Nacajuca el 

apoyo por parte de la opo•ición para con loa indigenas fue 

inaediato. 
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La figura de André• Manuel López obrador, retomó 

importancia cuando ..- callbió, de •ilitar en el PRI al PRD, 

••ta nueva posición politica benefició loa adeptos 

perrediataa en la r99i6n, porque López obrador •trabajó 

aucho con la gente y ayudó al pueblo chontal", declaran 

algunos. ele loa indigenaa que recibieron apoyo para la 

construcción de aua viviendas y otros servicios , durante la 

gestión coao director del cc:i:. 

Para al diputado perrediata Darwin GonzAlez, quien 

.. tuvo participando con loa indigenaa, • al nOllbr11J1iento de 

KadrJ.gal ara un intento del gobierno ••tatal da poner el 

presupuesto del IKI a disposición del PR:I para tratar de 

reconquistar las posiciones politica• que al partido del 

gobierno ha perdido en la zona•. 

Desde que aauaió la gubernatura Salvador N ... Ca•tillo 

la• relaciones entre loa indigenaa y el gobierno fueron 



tirantes, primero por el incremento de participantes dentro 

de las filas del PRD,,Y después porque no se logró negociar, 

ni atender las peticiones chontales. 

Para uno de los miembros del Consejo de Ancianos "los 

responsables directo& de los problemas de la comunidad son 

Neme Castillo y Madrigal Hernández,ambos represores de 

nuestra étnia chontal, que están como buitres esperando con 

sus garras el aomento queº abandonemos la lucha por hambre• • 

• corre•pon4enoia a waraan 

Desde que fueron tomadas las instalaciones del ccr en 

Nacajuca, una delegación de yokot•anes se encargó de iniciar 

las negociaciones con el Director del rNr , doctor Arturo 

Waraan, sin embargo éstas no tuvieron frutos, dado que el 

funcionario aseguró que "las instalaciones son patrimonio 

del gobierno federal por lo que esta actitud tomada por 

algunos militantes del Partido de la Revolución Democrática, 

viola loa preceptos constitucionales•.• 

Pese a que no hubo soluciones inmediatas, los delegados 

aunicipalea comenzaron a enviar cartas a las oficinas del 

rNr central, en las que expresaron su inconformidad por no 

dar una solución práctica al conflicto y al mismo tiempo, la 

demanda para que fuera reabierta •nuestra radio". 

Para ello• "La Voz.de los Yokot•anob" foraaba parte de 

su vida, de sus costumbres, querian volverse a oir. 
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En Ocotitlén, José Mercedes Gordillo envió un.documento 

firmado por su comunidad, en el que pedia que siguiera 

funcionando la radio " porque ahora hemos carecido de la 

presencia , ya que la radio ha .desempeñado un papel muy 

importante en varias comunidades indigenas de Tabasco". 

1.69 

Asimismo asequra que "debe establecerse que la radio y 

el CCI son muy independientes de los Pa>;tidos Politicos, por 

lo que se hace necesaria su reapertura". 

"A nombre de la comunidad de Tucta pedimos que ya 

empiece a funcionar la radiodifusora, si es que es de los 

chontales coso siempre se ha dicho: ignoramos el motivo por 

el cual no funciona la radio, ya que solamente se tomaron 

las instalaciones del CCI y no de la radio", asi inicia un 

comunicado que los habitantes de TUcta enviaron a Warman. 

Juan M6ndez Cruz de Villa Tamult6, los habitantes de 

san Simón Nacajuca, Mazateupa, entre otros municipios, 

también enviaron cartas con las mismas demandas, rechazando 

la deeiqnación de Madrigal Hern6ndez y reafirmando su empeño 

por continuar la lucha por la reinstalación de la radio. 

Despu6s de seis meses de que fueron cerradas las 

oficinas de la radio , comenzó a preocupar al personal que 

ahi l~oraba que loa aparatos y las cintas magnetofónicas se 

vieran afectados por la carencia de mantenimiento dado que 
la energia eléctrica fue cortada, y se prohibió el acceso a 

laa instalaciones. 

El subdirector de Radio Rodolfo Uribe, en su última 

carta de informe de actividades, advirtió a Warman del 



deterioro que tenia el equipo y de los riesgos que babia de 

perderlo • 

"A partir del cierre de transmisiones ordenado por el 

antropólogo Eduardo Valenzuela el 22 de septiembre de 1989, 

confirmado por las ·instrucciones de loa señorea Leopoldo 

Zorrilla e Ismael Villar , secretario tesorero y director de 

evaluación ,respectivamente, el personal de la estación 

continuó entrando a la estación para dar mantenimiento al 

equipo". 
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Esta supervisión fue posible hasta que el 18 de 

noviembre de 1989 la Comisión Federal de Electricidad cortó 

el suministro de energia eléctrica por órdenes de Andrés 

Madrigal "quien me dijo-agrega Rodolfo Uribe- que actuaba de 

esta manera por instrucciones del Director General del 

Instituto, en el sentido de que para qué pagar si el INI no 

estaba haciendo uso de las instalaciones y no necesitaba la 

luz. Al hacerle la observación de que al no poderse echar a 

andar los equipos de aire acondicionado los aparatos 

electrónicos sufrirían dallas con el paso del tiempo, el 

licenciado Madrigal HernAndez respondió que cualquier dallo 

que ocurriera le seria cobrado a la gente que tomó el CCI". 

La insistencia por reabrir la emisora , se sustentaba 

en una evaluación de loa equipos· que ya contaban con 

"corrosión en las paredes del transmisor, en las paredes 

externas de grabadoras y consolas, posibilidad de que estén 

pegados loa motores del aire acondicionado, mohos y hongos 

en las alfombras de la cabina y estudios,mohos y hongos en 



cinta• qrabadas y discos e son alrededor de 3 mil cintas y 4 

mil disco•).•.'º 

Las autoridades hicieron caso omiso, las condiciones de 

re•i•tencia •e aqudizaron, sin embargo la voluntad de loa 

indigenae por •er escuchados fue inquebrantable, y tuvieron 

que preparar•e para enfrentar tieJl¡>Oa llAa co11¡>lejoa. 

Fue aai que el equipo que trabaj~a en la emisora , y 

que •iquió cobrando •u sueldo hasta el ae• febrero en que 

lo• despidieron,ae orqanizaron para elaborar inveatiqacionea 

relacionada• con •U cultura y relacione• •ocialea, 

económica• y politica•. 

A•i•isao buscaron hacerse escuchar en diferentes foros 

y recibieron apoyo solidario. 

Los participantes del •roro :Internacional sobre 

Derecho• Humano• de loa Pueblos :Indios•, celebrado en 1989 

en Oaxaca •• pronunciaron a favor de loa pueblo• chontalea 

de Taba•co, por •U derecho a tomar parte en la elección de 

funcionarios y proqraaaa del J:NJ: en Nacajuca. 

Reprobaron, a la vez, la actitud del director del INI 

quien no cumplió su promesa de deaiqnar a un director 

conocador de la probleútica de lo• indiqenaa • 

.En febrero de 1990 , afto durante el cual •e featejaria 

el aniversario de la XBllAC ( 10 aftos de vida), lo• chontalea 

enviaron una carta dirigida a •todos loa coapafteroa de la• 

radiodifuaoraa del J:NI" , documento en el que destacaron la 

to. lnf.,_ .. ..,,,. lodDlfo Urlbe •l dlract:or dll 111 
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labor de la radio como el "~nico medio de expresión de la 

m~sica y de la palabra yokot'an "· 

"Para este aniversario habíamos prometido con los 

consejos de ancianos y los delegados representantes de los 

pueblos Yokot'anob h·acer una ofrenda para agradecer a los 

dueftos de la tierra y reafirmar nuestro compromiso con el 

pueblo Yokot•an, de hacer una radio comunitaria y 

participativa como dicen loa estatutos del INI y las lineas 

de politica indigenista definid•is para este sexenio por la 

Dirección General. También habiamos prometido a los 

compañeros de Peto y Margaritas que aerian invitados para 

impulsar un trabajo conjunto con las radios de los pueblos 

mayas y agradecer la hospitalidad que nos brindaron en su 

aniversario en la XEPET, al dejarnos oir uno de nuestros 

grupos de tamborileros y a nuestro compañero Valeriana 

Pérez, cantando en nuestra lengua a lo largo de la peninsula 

yucataca. 

sin embargo nada de esto se hizo , pasó el aniversario 

en silencio, porque en esas mismas fechas, cumplimos seis 

aeaes de tener apagado el transmisor y casi 3 de no tener 

energia eléctrica para darle mantenimiento a loe aparatos y 

encender el aire acondicionado para impedir que la 

excesiva humedad de nuestro clima afecte irreversiblemente 

el equipo con que trabajamos y que es patrimonio del pueblo 

Yokot'an de Tabascon.11 

11. un, c.rt• •rodia l .. VocH, loletfn de r.tlos trdfetena• 
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Sin tener una respuesta concreta ,han transcurrido más 

de dos años, sin que la Voz de los Yokot anob se vuelva a 

escuchar. 

Incluso enviaron una ca~a al Presidente de la 

Repllblica, sin hasta e1 momento tener alguna negociación 

para reabrir la radiodifusora. 

Se dió •carpetazo" al conflicto , 1os politicos 

practicando una "politica de oidos sordos", en tanto que los 

partidos politicos continllan en la disputa por tener m6s 

simpatizantes para los procesos electorales. 
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coaoludoaee 

Hay gritos 
y 16griaaa de hombrea 
que el eco de la 
••lva 
y el llanto del cielo 
autilan •u 
•ilencio ••• 

"Lo• pueblo• indig•nas exigen reconociaiento, juaticia 

y autodefinición del desarrollo, ••ta• d•-ndas no adaiten 

conce.ion•• particular••, trataaientos de excepción o 

privilegios¡ son planteamientos que iaplican al conjunto de 

nue•tras •ociedade•" eatableció el Pre•idente de la Coaisión 

de JUaticia para lo• pueblos indigena• de M6xico,y Director 

del x.M.X Arturo wa~n. 

Por otro lado el eabajador de M6xico ante la UHEsco, . 

Miguel taón Portilla , aseguró •1a bi•toria univer•al y la 

experiencia conteapor6nea no• aueatra que es viable el 

reconociaiento con•titucional de lo• derecho• de los pueblos 

indio•, asi coao que loa ca•o• de relación asia6trica, con 

illposición cultural y linqüi•tica de la •ociedad doainante, 

llevan con frecuencia a tenciones y conflicto• violento•"· 

Las declaracionea anteriore•,foraulada• en el aarco del 

•••inario internacional "AMERINDIA HACIA EL TERCER MILENIO", 

•i9ftifican en pri-ra in•tancia el diacur•o oficial que ae 

ha repetido con•tanteaente,con la finalidad de explicar laa 



condiciones de existencia de las minorias diferenciadas en 

nuestro pais, presentandose como una notable contradicción 

con la realidad. 

La sequnda, es una advertencia de que llevar a 

extremos la imposición desembocará en conflictos violentos 

como los que se presentan en la. comunidad chontal, y que 

propiciaron el cierre de la radio XENAC. 

La XENAC es una radiodifusora indigena que está 

controlada por el INI y el gobierno del estado, aunque en el 

proyecto inicial se haya establecido que llegaria a ser la 

comunidad indigena la responsable directa del medio de 

coaunicación. 

Hasta ahora en las radiodifusoras del INI los 

indigenas que ah! trabajan se encargan de algunas 

producciones; la dirección y administración de las emisoras 

queda en aanos da funcionarios designados por al INI 

central, provenientes del Distrito Federal. 

LA voz DE LOS YOKOT'ANOB, es una radio que cuaplió'un 

aervicio aocial auy iaportanta en la coaunidad, fue 

reconpcida por loa ind!genaa como parta de au cultura, los 

interesó e involucró en su dináaica coao medio de 

coaunicación. 

Sin embargo, nunca les perteneció, porque a medida que 

fue involucrando a los chontales y que estos -intervinieron 
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con més presencia en la producción radiofónica, la XENAC 

representó un riesgo para las condiciones politicas de la 

entidad. 

La radio por su capacidad de tener un uso 

politico,puede representar un rieego en la estabilidad del 

sistema de dominación en una. comunidad ,asi eucedió en 

Tabasco. De esto se dieron cuenta no sólo la parte oficial, 

sino también loe indigenaa. 
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Porque las minorías diferenciadas en nuestro paia no 

son la parte menos culta y con la menor capacidad 

intelectual, como ee ha llegado a considerar dentro del 

discurso oficial; eon individuos marginados gue se han dado 

cuenta del estado en que se encuentran y tratan de superarse 

cada dia para contar con los elementos que les permitan 

desarrollarse y hacer valer sue derechos. 

Esto ha representado un peligro para el estado que 

observa cómo se empiezan a salir de su control algunos 

sectores del pais. 

La radiodifusora de Nacajuca fue desde su origen un 

medio cultural, pero después se convirtió en un arma 

politice que se utilizó para apoyar la• politicas 

indigenistas en la región,fue un medio gue intentó ganar la 

simpatia de la comunidad chontal. 



Sin embargo las condiciones politicas,económicas y 

sociales en la región comenzaron a ser cada vez más 

candentes : la rivalidad entre el PRI y el PRO se agudizó, y 

desembocó en el cierre de las instalaciones de la radio 

indigenista de la zona chontal. 

Hasta el momento no ha sido resuelto el. conflicto, loa 

aparatos que se encuentran en la radio estAn casi a punto de 

ser inservibles por la falta de mantenimiento, y la étnia es 

cada vez menos crédula de las politicaa gubernamentales en 

la región. 

La• politica• de este ~exenio contindan viendo al 

indigena como un ser marginal., incapaz de producir en una 

emisora, programar y dirigir, se cree que es necesaria la 

intervención de un agente externo proveniente de la cultura 

urbana que deter111ina la "verdad absoluta sobre el quehacer 

radiofónico", prevalece una actitud paternalista. 

E•ta actitud ea resultado de un aiatama da producción 

y de ~ominación que intenta mantener d•ntro de su control 

todo tipo de manifestaciones sociales. 

De esto se han dado cuenta los indigenas chontalea, 

quienes no se cansan de luchar y tratan de obtener mejores 

condiciones para su étnia. 
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En tanto el gobierno federal y estatal ha dado 

"carpetazo" al asunto de la XENAC, estableciendo una 

politica de oidos sordos en el régimen , que se apoya en la 

represión para calmar todo tipo de efervescencia. 

Los chontales en esa búsqueda por espacios de expresión 

han presentado el proyecto de hacer un periódico que informe 

a toda la zona indígena a través de diversos corresponsales. 

Esta inquietud puede ser traducida en una necesidad que 

tienen algunas regiones y sectores diferenciados de 

encontrar canales de expresión, por que los que existen no 

cubren aua neceaidades;de ahi se deriva la importancia de 

que la emisora continúe funcionando en la zona chontal y de 

estudiar l.os mcdiqa de comunicación alternativa, como las 

radios indigenas. 
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PROPUESTAS PARA QUE SIGA OPERANDO LA XENAC "LA VOZ DE 

LOS YOKOT'ANOB" 

1. La XENAC es emisora que debe continuar funcionando 

en la zona indigena de Nacajuca, 

organizados podrian considerar 

inmediatos: 

Tabasco , los indigenas 

dos planes de acción 

a) Seguir presionando ante 1as autoridades competentes 

con el fin de que lea sean entreqadas las instalaciones de 

la emisora . 

La difusión en medios de comunicación de alcance 

nacional podria ser una estrategia para dar a conocer a la 

opinión pllblica que el conflicto a11n no ha sido resuelto. 

b)Presentar un proyecto de autofinanciamiento ante 

organismos de carActer internacional que apoyen proyectos 

de d••arrollo social. 

La radio debe ser un medio de comunicación qua aat6 an 

lllUlo• de loe indigenaa, quienes a partir del diaetlo de un 

proyecto pueden solicitar el apoyo de diversos organismos no 

gubemuentales de orden internacional para el desarrollo 

social. 
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Algunos de los paises a los que se les puede pedir 

ayuda para que la radio siga funcionando son los siguientes: 

España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y suiZa; 

naciones que financian proyectos de desarrollo social. 

Existen algunas universidades,fundaciones y organismos 

de orden internacional con quienes los indigenas podrian 

crear convenios de colaboración , como por ejemplo con la 

Universidad Nacional Autónoma de México , el XLCE , o la 

Fundación Fiedrich NaWlllan. 

Con la Universidad Nacional Autónoma de México seria 

posible el establecimiento de un convenio para capacitar al 

equipo de producción de la radio, tomando en cuenta las 

necesidades de la étnia. 

De esta forma estariamos hablando de una radio 

independiente, autoqestionaria ,alternativa, interesada en 

aatiafacer laa necesidades de comunicación de su región. 

Seria entonces un verdadero medio de comunicación manejado 

por los indigenas y para los indigenas, se terminaria con la 

relación paternalista entre el XNX,el gobierno estatal y 

federal y la comunidad indigena chontal. 

Aunque claro, es necesario dejar establecido que un 

medio por si sólo, no puede mantenerse mucho tiempo, 



necesita idear mecanismos que le hagan ser autosuficiente, y 

esto se lograría una vez que aprovechando diferentes 

intercambios se capacitara realmente al personal de la radio 

y se loqraran hacer producciones de calidad 

transmitidas en diversas partes del pais. 

para ser 

La idea central seria involucrar a la población en la 

radio hacerla sentir parte de la comunidad y pr~piciar la 

participación de la 6tnia. 

La radio en la zona indigena atenderia una población 

que se estima en 150 mil chontales,y tendr~a la capacidad de 

enlazarse con otras zonas étnicas del sureste , con la 

finalidad de intercambiar producciones radiofónicas;para de 

esta manera dar a conocer la cultura chontal. 

Una comunidad 6tnica, si bien no puede continuar a la 

espectativa de las determinaciones centralistas, tampoco 

puede seguir alejada de loa cambios que dia a dia ae 

suceden., a la• minoriaa direrenciadas se lea debe respetar 

como comunidades con la capacidad de decidir y de tener sus 

propios medios de comunicación que contribuyan al desarrollo 

de su comunidad. 

2. Las radiodifuaoras al igual que los otros medios de 

comunicación , ae encuentran regidas en un marco juridico 

que regula au funcionamiento. 
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De acuerdo a los articulas 6 y 7 constitucionales, 

existe la libertad de expresión y el derecho a la 

información garantizado por el estado. 

Por otro lado existen disposiciones generales que 

regulan la radiodifusión en México, y están contenidas en 

la Ley de Radio y Televisión, dos dependencias 

gubernamentales tienen bajo su control el cumplimiento de 

esta legislación, la Secretaria de Gobernación y la 

Secretaria de coaunicaciones y Transportes. 

La comunidad chontal debe pugnar para que la XENAC sea 

una emisora cultural auto:Cizada ante las ~natancias 

juridicas que marca la Ley de Radio y Televisión, 

presentando ante la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes la petición de una concesión. 

3. El personal que trabajará en la emisora XENAC serán 

indiqenaa chontales,alqunos da los cuales ya conocen el 

funcionamiento de la radiodifusora , y que además podrian 

capac~tarae en el área de producción • Para lograr esta 

capacitación se puede presentar ante algunas universidades 

como la Nacional de Mc!xico un proyecto de curaos de 

producción radiofónica con la finalidad de establecer un 

convenio de trabajo. 
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PERFIL DEL PERSONAL QUE SE REQUIERE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA XENAC EN LA ZONA INDIGENA DE NACAJUCA , 

TABASCO. 

Al reiniciar actividades la XENAC es necesario que se 

cUbran tres 4reas de personal: 

A. 1IREA ADMINISTRATIVA 

La adllinistración y dirección de la eaisora puede estar 

a cargo de una comisión de tres chontales , nombrados por la 

comunidad y que sean reemplazados cada afio, loqrando de 

esta rorma involucrar a la comunidad indigena. 

Esta comisión de chontalea cumpliria 

continuidad dentro de la emisora. 

runcionea de 

Las linea• de programación eatarian deteniinadas por la 

comunidad • 

Adell4• son nacaaario• una aecretaria y 

encargada de la limpieza en las instalaciones. 

una persona 
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b. AREA TECNICA 

El. 6rea técnica de la emisora es una parte muy 

importante, para operar y dar mantenimiento al equipo 

técnico de la emisora, son necesarios para tal efecto: 

l. :Ingeniero Técnico que dé mantenimiento al equipo y 

arregle el que esté deteriorado. 

4 Operadorea de cabina que cubran los siguientes turnos 

De lunes a viernes, de 5 :oo a.m. a 20:00 p.m. 

Sábados y Domingos de 7:00 a.m. a l.8:00 horas 

Dos operadores que cubran los turnos ... tutino y 

vespertino , para operar durante la producción de programas 

de lunes a viernes • • 

C.AREA DE PRODUCCJ:ON 

El 6rea de producción a su vez se subdivide en 

• Producción y proqramación 

.Información 

.Evaluación 

La producción ea una de las partea m6a importantes de 

la emisora , que requiere de un personal que conozca las 
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funciones de la radio, las posibilidades de creación 

estética y la potencialidad como medio de información. 

Al respecto considero conveniente el establecimiento, 

de convenios de capacitación, para la impartición de cursos 

en la zona indigena o bien que se otorguen becas para que 

algunos productores asistan a instituciones que los 

impartan. 

Un programa de capacitación en 1a XENAC podria estar 

integrado de la siguiente manera. 

Dl:IUGIDO A :Personal que labora en la producción 

radiofónica 

OBJETIVO GENERAL: Capacitar al personal que labora en 

una emisora presentando los diversos aspectos de la 

producción radiofónica que son indispensables para la 

creación de programas. 

Duración por módulo tres meses 

MODULO 1 

i. Medios de comunicación a) Función social, económica, 

politica y cultural b) Medios audiovisuales c) La radio en 

México e) Tipos de radio f) La radio cultural 2. La 



Producción radiofónica a) Géneros radiofónicos 

a.l.)Znformativo Noticiarios • noticia • reportaje • crónica 

a.2) Musical a.3) Literario 

MODIJID zz. 

l. La producción radiofónica a) Preproducción a.l) 

Znvestiqación a.2.) Guión radiofónico a.2.1.) Elementos de 

puntuación a. 2. 2.) Redacción de textos a. 2. 3. ) Adaptación 

radiofónica • cuentos • novelas .teatro b) Producción b.l) 

Equipo de producción • Guionista • Asistente de Producción • 

Musicalizador Locutores Efectistas Operador b.2) 

Realización • En frio c. POST-PRODUCCZOK c.l.Edición c.2. 

Muaicalización c.3. Tranaaisión c.4. Evaluación de la serie 

MODUID ZZZ. 

1. IDCUCZOK RADZOFONICA 

llODUID ZV. 

~. Operadores T•cnicoa 

MODUID V. 

1. Progr11J1ación 
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Es conveniente ,asimismo, contar con asesores externos 

permanentes de la producción radiofónica. 

Para los noticiarios informativos son necesarios 

corresponsales de los municipios aledaños que infonnaran en 

relación a lo sucedido en los pueblos, asi se cubriria el 

nivel. regional. 

Para tener información nacional e internacional se 

puede comenzar a ocupar los diarios de Tabasco y de ser 

posible loe de circulación nacional. 

cuando la radio comience a trabajar de forma 

independiente por parte de los ind1qenas, se tendrán que 

escatimar los recursos materiales y humanos, por ello la 

propuesta que establezco del personal es indispensable para 

cubrir loe trabajos bAsicos dentro de la emisora; sin 

descartar la posibilidad de que los ind1qenaa puedan 

desarrollar dos o hasta mas funciones. 

,4. El estudio y el desarrollo de las radios indiqenas 

es un campo virgen , que puede ser conocido en todas sus 

di•enaionea, y arrojar propuestas alis reales respecto al 

manejo de la radio ind1gena. 
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En la medida en que las Universidades contribuyan a la 

investigación de la radio indigena, se podrá tener un partil 

más claro de la función que los medios de comunicación 

cumplen entre los grupos diferenciados de nuestro paia. 

I.as radiodifusoras indigenaa, manejadas por las 

minorias étnicas pueden constituirse en medios de 

comunicación alternativos que cumplan con una labor social 

en sus centros de desarrollo, por ello la XENAC propone la 

elaboración de convenios que permitan la capacitación del 

personal que laborará en la emisora considerando que: 

Las Universidades son centros de preparación de 

profesionistaa preocupados por •ajorar las condiciones de 

vida da loa diferentes sectores sociales del paia. 

Las Universidades co•o centro a generadores de 

conocimientos, deberian profundizar más au estudio de las 

radios indigenaa, para un •ejor conocimiento de las 

comunidades étnicas en nuestro pai•. 

Firmar un convenio de colaboración que permitiera que 

loa catedráticos capacitaran al personal indigena de la 

XENAC, y asi•iamo se permitiera la elaboración del servicio 

social en nuestra zona. 
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Las comunidades ind1genas son un sector social activa 

de Mexico y necesitan apoyo de los profesionistas. 

s. Perfil de Programación 

Para la elaboración de loa prograaas que se producir4n 

en la radio chontal,seria convenien~e considerar cuatro 

rubros tea4ticos para sar abol:dados -

Social 

Dentro del cual se podr1an producir progra.aa que 

tuvieran como objetivo atender laa necesidades de la 

comunidad, para lo cual se propone: 

Prograaaa para· nillos: con la finalidad de tener un 

espacio para cuentos y juegos que hagan participar a los 

nilloa chontales 

PrograllB de opinión, que consiatiria en hacer prograaas 

en los diferentes pueblos chontales , recogiendo sus puntos 

de vista respecto a diferentes problaaAticas e inquietudes 

que AUedan eer de inter6s general para la etnia. 

Prograaa de Agricultura 

un programa referente a loa otros c¡rupoa indigenas que 

existen en el paia , adaaAs de los chontalss. -

PrOgraaas da aujeraa 
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Económico .. 

Pr09rama de oficios: intareaado en promover diversas 

activi dades económicas entre la población,pre11entando de 

esta forma los oficiOs m6s frecuentes en la zona indigena. -

Politice • 

Noticiarios informativos, con noticias a nivel 

regional, nacional e internacional • 

Coaentarioa y Opinión respecto a los acontecimientos 

politicoa de mayor interés en la étnia, como son las 

elecciones. -

cultural 

Con la finalidad de rescatar la tradición oral del 

pueblo chontal • 

Un proqrama musical que transmita múuaica de la región 

donde se presentaran diversos conjuntos de tllJlborileros y 

-ri.Jlba • 

Proqrama de fiestas , basándose en las festividades de 

cada pueblo. 

Eatas constituyen algunas de las producciones que 

se podrian realizar dentro de la proqramación de la XENAC. -



Horario 

En la región chontal el clima es muy caluroso, razón 

por la cual las actividades entre. la étnia comienzan desde 

las 4:30 o 5:00 de la mañana,cuando todavia el sol no 

aparece con toda su fuerza: a las seis de la tarde terminan 

las actividades de la étnia en genera,l, .después la gente 

descansa y se duerme. 

Considerando estos horarios de actividades de la étnia 

se propone un funcionamiento de la radio de s:oo a.a. a 

20:00 p.m. de lunes a viernes; los silbados y domingos de 

7:00 a.m. a 16:00 p.m. 

6. Durante todo el tiempo que ha estado cerrada la 

XENAC el equipo transmisor se ha deteriorado por las 

condiciones cl.im6ticas de J.a región y J.a falta de 

manteniaiento, para reiniciar l.a producción radiofónica se 

debe contar con un equipo minimo que es el siguiente 

a)De baja frecuencia • 

Area de control, debe ser un espacio suficiente donde 

quepa: • 

una consola mezcladora amplificador de 8 canales, 

dos tornamesas, 
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dos grabadoras reproductoras de carrete abierto, 

dos caseteras 

dos bafles (preamplificadorea) 

un intercomunicador(entre el productor y/o operadores 

con 1ocutores y actores ) 

l.93 . 

• una caja de parcheo 

• Cabina de locución, comunicada con el 4rea de control 

por medio de intercomunicadores y grandes ventanales que 

permiten al productor dar indicaciones a los locutores y 

actores. La cabina de locución debe tener: 

un monitor para escuchar la sefial que sale al aire 

una linea de intercomunicación 

micrófonos de diferentes clases, con sus pedestales, 

en caso necesario. 

material para efectos especiales 

sillas 

una mesa 

b) De alta frecuencia 

El equipo minimo que se requiere para la transmisión al 

aire es: 

un antena 

generador de audio 

monitor de modulación 



osciloscopio 

una reproductora de cassete 

dos tornam.esa 

un 'tr•n•miaor 

dos grU>adoras 

herramienta de reparaciones 

OTRA PROPUESTA ••• 

En tanto que la radio XENAC es reabierta y recibe apoyo 

para su autotinanciamiento, no podemos descartar la posible 

organización interna de los chontales para hacer una radio 

artesanal. 

Por medio de la qrabación de programas en casetes, con 

un equipo auy rudi•entario se podrian comenzar a distribuir 

materiales intormativoa entre loa chontalea. 

La XENAC debe continuar transmitiendo, porque es un 

.. dio de co•unicación que es desandado por.un sector social 

que lo necesita y que es capaz de llec¡ar a dirigirlo con 

erici~ncia. 
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AJll!XO 1. 

TESTIMONIOS 

Los chontales han empleado diversos mecanismos 

para que la radio de Nacajuca sea abierta, testimonio de 

ello son algunas de las decenas de cartas que fueron 

enviadas a diferentes autoridades y organismos nacionales e 

internacionales, con el af6n de que su voz no fuera 

silenciada por completo. 

·A continuación se presentan reproducciones de 

estos documentos que quizA han quedado archivados en alguna 

oficina, por cuAnto tiempo? •.• aún no podemos saberlo. 

De igual forma se reproduce una copia del acta que 

al cierre de las instalaciones del Centro Coordinador 

Indigenista en Nacajuca, Tabasco, se levantó para dejar 

establecido legalmente que la emisora dejaba de transmitir. 



.f"01f0 lNl'.1!.tel:AC.:IO!IAL :;QDHE LO!:i D~RECHOS Hlnl.AHOS DE LOS PLIO::BLOS lti!.JJO~. 

P:tOrrnuc.:w.u::nTo J:;JI PAVOR DE tóS PUr;DLOS C:HOllTALES, por BU derecho 

a toma.r parte en la elección de f'uocionu.rioe ym prog~~u.as .del .t.ff.J.. 

en nacajuca, Tabasco. 

lJEllUtWIA~ t.:OtlTRA LA8 AHlll1'.tUAJUUADJ:::S UOME'l'ID.).S EN SEP'l'IEN.Bk.t DCL ts9 • 

.Noa pronuaciamos ante el derecho del p
0

ueblo Chont"al, de que el Direc 

tor del l.NJ.. Íiea una persona democráticn, cuya trayectoria huma.na : 

:i' prot'esional asi lo demuestre para que garantice el trabajo junto 

con con l~a comunidades que responda a loo intereses de estos, y -

sobre todo ae respete a loa verdaderos representantes de estos y a -

su propia orgnnizaciOn. 

Actualmente reproaentante de J;, comunidades C:hontp.lcs, tienen tomad& 

las instalaciones del J.~NI. en Uacajuc&: ~·abasco, deáde el 19 de Sep

tiembre de l9tl9. Esta situación se dio por la impoaicidn de parte -

del Gobierno· Estatal apoyado por el Diroctor·. General del I.N.I. 

Ar~ uro rtannan, quien arbi tr•abunente, a pesar de la promeoa de poner 

un director democrático (No pri!staJ, nombra a Andree Nadrigal, 

q1Uen en su trayectoria a demostrado eorviliomo n.l .PRI y o. sus gollt:_!!' 

·t- nantes, y además de no menit"ostarse de ningune. ll!anera ·ea contra 

de las amena%.WJ, ataque• y detenciones contra loe pueblos Chontales 

en los recientes acontecimient~s ocurridos en san Carlos Ioxincaque, 

do:idO f'ueron brutalmente reprimidos por policiae y paramili tpre_s -

le.o poblaciones indigenas • 

.Loo Ohontelee en asamblea general del 24 de Septiembre. ' 

tanto la negativa del cambio de direCtor por el. i.u.L. Nacional Y del 

gobierno) deciden continuar el planto.o. pe~a.ne.o.tc hasta locrar su -

objd:ivo a pesar del ostigamiento del que esta.o., siendo objeto. 

Loo pueblos indios de Mexic
0

0 tienen todo el derecho de nombrar Y 

docie1l.r sobre sus propios repreeentantes,que respondan a aus in_ 

terl'.'9t'!> y no sean Wt medio de control y disgrececión social como 

su:e de continuamente. 

1:.IJliH.:US .t:;L JU::SP.t;TO r LA SOLUCION A .!:!~TA JU~'l'A D.t.: .. .A!IDA D.t.: CHOWl'AL~:!S. 

J::.tllil!.'.U!i ALl'O A tct:;,Pm:.:UU11 D.t: .W~ l'U.t.:HLOS INDIOS. 

};.X.lGllWS LA PA.Hl'lCIPACIOll DlK~U'l'A l:?I Lit. PUJIC:A.CION, EJECUCIOJl .Vi-; l.U~ 

.hi:Utt.U.~~ r· PHon:c:ros DH ws l.NDlG~llAti. gN 'J.'UJ..IU ~~ PA.(::r' Di:: LA.S PROPl~ 

co:wru:JAUe;~ lll!JlA::t. 
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., 
Iobl&1do de Su SJc'n ::acajuca Tabsaco, a 17 de D1c1e;i;bra de l!JE!9. 

C1udadMo Doctor:· Arturo 'itannan 
Director Gn.'1eral dél Inut.Hnito 
J:acid'nal Ind1g~1eta M!:cico D P. 

P ll ES E .N 'l z:i 

Loa que tt<tscribimoe los 147 ciudadanos haciendo uno 
de nuestro derecho, autentico habltant• del ld'g.ar antes IDtJnc16nedo, 
noa esteoa ·di.rigiendo a usted, para .11lantaar 10° aiguien.te: deeda 
ha.ce vuJos meses las iD.otal.acid'neo del Inetti:uto ,lfacid'nal. Indigea
ista ubicado E:l\ el r.un1c1p1o de lfacajuca !l'abaaco, el cual ea desti
nado para tensid'n a todo los grupos Btnicos del estado,.• raiz do 
loa ca.:ubioa ad.IDtni&tratJ.yo eepec11'1camente del DirectOr, Omar c.,_ 
t1llo, siendó" wstituido }>or fl ciudadan.o Licenciado: Andr'• Y.adri
Sal. Hern4ndez, aiendo por ultimo existe la incon1'orm1dad de loa 7 
1'~un1c1pio de nuestro Estado, zra.qQ• JH!I un .. persona que uo.conoce:no• 
7 que .tul i~pqe8to-:pe1t 61 c1udadarlo Gobernador del !::atado, motivo 
por la cual. no reconocemoe 7 ni aceptaremos, obtuu11oa por l.o mismo 
td'mar l.ae JJlstalacid'nea del INI 7 no _permitir que 11 ciudadano 
Andrfa Madrigal lides ocupe el puesto hasta no se:r nombrado la pe:rao-
na idd'nea pQra ocupar dicha direccid'n. . 

Por otra parte dentro de la •1•• .tnet1tuc1d'n existe 
una eatacid'n de Radio Dit'U&ora la XJUC LA VOS DE LOS CHOR1'1.L2S 7 
ha dejado de~ en la que deoconoceiao• el. mot1To de' dicha 
accid'n. · 

Lo antor1ot- ea _para 1111. conocimiento 7 a l.a Te• ex1gimo• 
que aedf la ,pront.a aoluc1Lfn de eatoa problemas. · · 

Si m4a .PO• el. momento estamos ..i pendiente 7 no retrac
taremos en nuestra l.ucha ha~a no Ter la aoluc16n !'aTorabl.e, para 
una mejor coDTivencia de nuestra comunidadea, 7 !'1rmao. para mayor ae

. gu.ridad. 
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10 de d1c1 embre a'¿ 198',1 
'Pob1odb de Tvc(O· rvoc. le.. 

·('. :i:Joc'n:i°ti - - ... íl\'.?iv~O wRl1NRru 
Drneclc\:\ J)fJ. 1.Ual17ulo 
(\)fJCtorunl_ .. l!:uDi&f"Nr&IA /;N 

/-IEY.ICO 

-~ ..... ~ 
':. -¡:>o.- medio ele lo· ?n~l:;.oinie. le com0~·c.o 

ó. ·· 0'1!:."led'. 9.r..e et e.e n.::io yve · k-Ja.r.~' ./o c. ~D.Sc 
Cu:::.tro. ·'tro.óo,JO.r:lora. ck. .ta \J.oz. . ~ l!o~ Q},,ol\J!C 
L~ /o ~120 :JrN C'onoc.1tn<enio efe /a:s oulori. 
r/e. ~le lu&o.•. µo'< Lo -fo.~fo Lo.. e Ornofi1el<I 

f)C e;:,, to· <te. o.c:oe.'\"ab, ,Yo QUe /o. to.c:!'.o ctt'-
J'.'ooOTO. r:'oe. l:;e.·Hoct'o l?CJ> /.O.~ r,.ufc,w:/o.ch::, C::O~<;e<.-. 
f'Cl'c/,e11+~ pe, e1 r»•8010. 10; C!'Dmunu!od' 110 ~ido: 
de.. O..c::.ue.~ e/a cÍa' 11"\ f'a~ rnO.C\Oru en J.o- 'i:elO.C\OOJ ck. 
LD- ro.a1o dr FoMro. e l:N (-1 e /o. ...ioz. c..~ ,!_~ 
e h.oruTo.Le-::. pe~ J.o 9<Je O..· ·MmÓre o'e /.o.. comoo\ · 
dad r:!e loe. !A pecl1n10~ 9'°e /;;/a. ern?1e.ce a· 
J'.'u'flC.\Ot\~ ro.. 'tC..c:!'10 d,¡:\J~O<;O.. S\ ~ 9oe. ~ 
el.e. /.o'C:J doníol..e.~ como Slem~te se o J.c.lio • ' 
TJruO~f.l/.100 e1 rnol1vo pe.- et C.LIOl no .P..ioc:.101'c.. 
lo. ';O.rÍ10 Yo. 9ve -sohmenle l!.e tornoscif\l k 
111~ fu..(o.c,ones clet c..erdro r:..PC!ir:l..n0-r:Í.Jr menó.:> /.o. 
'tQcl10 cflPU:30T0., 



O. DR. .l.lt"UllD W.lll!WI 
Dlltll..OR Dl!L J:ltJ: 

auxco. u.r • 
. l' a¡¡ B . .: 1t >:Jo: i 

i'l ...;; S .\. : 4.....,111.11.L..J•&...&:IV.A 
llW',.a.:A!ú.N.:Oi D.,;x.,;(lA<JJ:ON 1•!llN!llil';.L 

O TI L <J J: O i Ita. 331/12/969. 

!'Gr Htl ·aan4Qcto •• id.ri;lo a ute4 _-....u .. 0:ar1e 
que a•a 1'9Pr .. •• .. a,,.• u ,_.. 1'1Ua, que- '1"8 an•aa de -·,._ 
ana anawira - ,.. .. <aue ~- iadio Olla•"a1 11b.iada •• ...,&;1u.aa~· :1:.1. -º· aip fllnaio_ftll., •• """•aario qa. d1oba ••"110i6a u n.u.O.. 
.. po- an aotiri4a4 1~ ••"•• poaibla i .,,.,. au1 .. ·.1 alcianaa ~ 
qu ti••• 7 o..U •• la l'ragru&ail\n aon qaa ounta0 79 qu -t:•a-
4• que la md.1& a• a•l"flln 1a gen ... • lo .-.acuobaba 7 ad.eda d.• ••o -
no•o•roa ao •~e.aoa •..._•ft4.o• d.el .,,•190 po~ e1 ·oua1 tu ~•rl.'WA&. -
por lo qua a -bra ú aia aonaiwllldanaa aoUai•o a ,..10114· ·ae llall1'll 
m1rnat1nte la ·radio qua •• coao un patrimonlo 48 noao+.roa loa 1~ ....... 

.t,:~•.t:¿,'1.;W•A 

.;¡, .o1~::J" ;-wNIOUAL ¡: . 
• j;::z.:ttl1 



Poblado Guatacalca, NacaJuca Tabasco, 19 de Diciembre de 198;?. 

O. CARLOS SALINAS DE GORTARl 
PRBSIDE!lTE DE LA REPUSLICA 
MEXICANA. 
P RES ENTE: 

De la manera más aten~a noa diriji.m.os austed, sei'Sor presi

dente para que usted, ~o"a eo1ucione nuestro problema, y nuestros 

dichos poblados indígena ya qu.e ninguna autoridad; no noe anto

mndo en cuenta, este problema eetubo en manos del Dr. Arturo-

Wannan 1'enpooo 1.e tudo dar eo1ucid'n a nuestro problema, nueo~ 

tra Oficina de la Radio no esti tomado. 

Ko teniendo otro_ asunto que tratar nos despedimos reinte

randole nuestros maa ainceroa agra.deotmientoa 7 que nuestra pe

t1oi.4n aea tavorabl.e. 

ATEN'rAMBN'rB. 

EJ. deJ.egado Euntctpal. 
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Dlil>'CTO& GJ<l<.:.i<AL 

JIBliAC. 

~aca¡Juca, Tabasco a 20 de marzo de 1990. 

I!iSTITUTO LACIOlo&L I!olJIG.oa.IllT&. 

P li., 6 J.: 1i T .S. 

Zn respuesta a lae inatruccionea recibidas por intermediaci6n 
del Lic. Andr'• lladrigal le inror.1.io sobre el equi1:0 de la estac16n 
radiodit'uaora Xenac de flaca.juca, Tabasco. 

A partir del cierre. de transmisiones ordenado por el Antrop6logo 
Eduardo Valensuela el 22 ~e. aeptiecbre de 1989 cont'irmado por las 
1natrucc1onea de loa aeiiorea Leopoldo Zorrilla e Ismael Villar, 
·a.cretari.o Tesorero 7 Director de Evaluaci.6n reapectivB111ente el 
personal de la eataci6n continuo ent~ando a la eataci6n para dar 
mantenimiento al equipo aprovechando el. permiso que otorgaron los 
representante• de las coaunidade• chontalea que ocupan el c.c.r. 
4 principloe de novi••bre ae co11:.ent6 esta 81tuaci6n con el Lle. 
zorrilla que la aprob6 cosiparando la aituac16n a la de loa labor!. 
torio• en iaa huelgas univeraltariaa. 

Bl &anteni11iento consiste principal.m~nte en encender cu~do D'•!. 
nos durante dos boraa los equipos de aire acondicionado para evitar 
que ae lea "pegue• el 111oto;, y sobre todo porque su acci6n es lo 
dnicef que evita ·que la b~edad dañe a los equipos elecbr6nicos y las 
cintas por las condiciones de extrema blimedad y ·calor ~· la zoca, 
toda vez qua la r•diodi.Cuaora se encucr.i tra ena.edio de un pantano. 
A.aÚliamo una Ter; por auana "ª encend!an 1oa aparatos incl~endo 
grabadores, conaOlaa, regulador, uplit"icador 7 el tra•asiaor sin 
tr&11amitoir (adem&s de desconectarlo de la antena pasando el control 
a antena· 1'antaama); 7 aparte se bac!a la 11mpieza interna de los 
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aparatos con una aspiradora munual dado que no se cuenta con otra. 
Hay que señalar que el avance· de la l.umedad y un D;ayor calor se 
ven 1'avorecidos por las condiciones necesarias de aislamiento 
acústico de las cabinas. 

A partir del d!a 18 de noviembre de 1989 la Comioi6n Federal de 
Electricidad '"'ort6 el suministro de energía el&ctrica porque e~ 
administrador del C .. C.I. no había paga.do el· recibo correspondiente. 
Consultado el admUllstrador este declar6 actuar bajo ordenes del 
Lic. Madrigal. Despu&s del que suscribe solicitcS a 1:&xico que se 
etectuara el pago &ate se realiz6 pero no se cc.mect6 la energ1a 
el&ctrica por lo que u.e entrevisté con el adn:ini9trador local de 
la Cóm1si6n Federal de Electricidad quien me dijo que el Lic. 
Kedrigal babia pedi.do que no se conectara la energía. 

Desp11és de lo anterior 111e entrevist& con el Lic. i:adrigal quien 
se di.jo que 11.ctuaba de esta aanera por instrucciones del Director 
General del Instituto en el· sentido de que para que pagar si. el na 
no estaba haciendo uso de las instalaciones y no necesitaba la 
energía el6c trica. A.l hacerle la obaervaci6n de que al no poderse 
echar a andar 108 equi~oa de aire acondicioriudo los aparatos elec_ 
tr6nicos su!'rir!an daños con el pe&so del· tiempo, el Lic. N.etlrigal 
reapondi6 que cualquier daño que ocurriera le ser!a cobrado a la 
gente que tom6 el C.C.I. (A·.ín si esta es la posic16n oJ."icial del 
Il-II hay que recordar que en el acta de toma de !natal aciories no 
est4 regi.struda ia Radio porque según los delegados indígenas ésta 
no ae encuentra ocutiada). 

Ante esta respuesta a través de la SubdJ.recci6n de Radio se ha 
insistido (aparte de hacerlo pursonale.1tente en Naca.juca) en la n!!, 
ceaidad de reinst~lar la corriente eléctrica ante la administrac16n 
central.de.l INI. El resultado ha sido que, según in.formes del admini!, 
trador del Centro, Piacro trrbina, cuando menos en dos ocasiones Gil!. 
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Lic. Joa& Luis Perdou10 le ha Pedído al Lic. A':adrigal que se 
·proceda a dicha relnstalaci6n, pero éste &18Dlpre ha res'pondido 
que laa instrucciones del DR. Warman .son de que no ae conecte la 
energía hasta que sean recupe1·adas laa instalaciones. 

Sl resultado de esto son 4 meses sin aire acocdicionado y sin 
pf?der realisar •'• ·JLantenimiento que sacudir 1oa equi¡.oe 7 pintar 
lo que ea rioaible con pi~tura anticorrosiva .. Bl eotado actual de 
loe equipos s6lo podría anluarae convenientewente ancendi&ndolos, 
-pero de aanera visual esto ea lo qua •• puede apreciar: 
- corroa16n en las pa~ede~ del transmisor, aparentemente est6 peg!!. 

do el ventilador interno y se ba limpiado un poco de sul.Cato &!!, 

bre •lg:tinoa circ~o• de ~· pUerta interna. 
-corroai6n •n reg:uledor y ·•mp1i..t1cador. 
- oorroei6n en paredes externas de grabadoras y conaol•• (•eles est6 

repintando para que no avance). 
- .POB1b111dad de que est6n pegados los motores del aire acondici.2_ 

nado. 
- •oho 7 hongoa en alrombra4 de oabina4 y estudios. 
- aobo 7 hongoa eii cinta• ~abad11.a 7 die~oa (1100 alrededro de )000 

cintaa y 4000 diaco•) (ya antes ae perdieron las primer11e 400 
cintaa de la eatac16n porque estaban en un lt1gar inadecuo.doliJ, 
la estac16n nunca ha· contado con una 1nstalac16n adecaada para 
tonoteca, ti.en~ muchaa t'iltraciones en techos :, paredes y cuando 
•eno11 6 veces ae tuvo que entrar a 111:1.car agua por lea inundaci!!_ 
nei de la creci.ente. En este periodo .rue imposible desalojar el 
egua d• 1os duetos aubterr6neoa que llevan loa cablea que cone!:_ 
tan las cabina• con el tranamiaor. 

- La antena parece estar en buenas condiciones gracias a que ya 
tomadas. las inetdaciones loe delegado• de laa camunid~des ind! 
gena• permitieron la reparación y el mantenll1iento de las mia1ta. 
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El único problema es q~e se ha ca!do el 11lamore de puas que prote 
si.a el dueto que lleva los cables del tra!'smisor a la antena. Ese 

cable protegía el dueto ~e las vacas que desde siempre han entrp.do 
a pastar ah! destruyendo l~e radiales. A Jl&B11r tle ser terreno del 

Ill:C nunca se ha hecho nade por controlar este probl.ema. 
La conclusi6n es que aún si mudi.&ramoe!lAbrir transmisiones en 

lo ina¡ediato (cotio es el deseo de todo el personal de la l\adiod!, 
tuaora) preterirla que el Ing. lioni.r u otro de los técnicos del 
sistema revisaran el. transmisor rtebido e que nuestro técnico no 
está ca¡.acitado, y tendr1amos que evaluar las conicl.onee de toda 
la illetMtci6n el~ctrica y el estado de los aparatos elect1·6nicos, 
ade;i4a de usar las grabadoras corriendo cintas para despegarlas. 
D~ prolongaree la !alta de emergía loa aparatos corren el riesgo 
de au.t'rir aerioa daños (si no. loa han auf'rido ya) y ae perder!an 
las cintas, sobre todo porque ahoroem¡..ieza la temporada de calor .. 
.A. estas complicaciones se agregan las tensiones que se crean Con 
el personal del C.CI. por la en~~ada del personal. de la trdio a 
la• instalacioOes• por lo que &staa ae han reducido al m!~itlla. 

Sin otro· particular le reitero a uste~ mis m&s distinguidas 
preocupaciones. 

~~~'"1o.:;;:¡,~:;;:. . 
. l.L ' . . 

Soc . !o Uribe Inieata. 
Dir ctor ~il UTU b.J X'OACT'AN. 

c .. c.p. Aritrop. F.duardo Valenzuela. Subdirector de Badio. WI. 
c.o.p. Lic. Andrlie Madrigal. Director C.C.1:. Cbontal, liacajuca, TA2. 
e .e.p. Archivo. 



Q/,:l'J'.A A '!·l):>ñ.S LA~ ·10::.:::-/~::>li:-~!:i. de ln.s radi::>di!"u.s.,?'a~ cul.t"'..u-nl'!?F' 

ind1e;'!1.ietM. 

Ct.R'l'A A TODO!= LO~ CO!iP.,!'"::.'f/OS D~ f,A~ R.i\DI0i>I?'J50RAS n-:-;L nlI. 

El d!a 19 de rebrwro de 1990, la ee¡¡unda estaci5n de la :red de 

radi04it'1Soraa cul;turalf!a, t;idte:en~staJ11, "la X!NAC 11 Voz de. 1oe 

. Chontale•" CWD!Jl161Qi ai10fl da vidB,/(J aY.o!' de eer "1 Wilco medio 

l!e exprep i.Sn da lo. L"lt1a1ca '1' de lo. pa1nbra Yokot •an, qu.e eP e1 

verdad11ro no"nb~e de los i...,d!f:C'na.t' que habitqn loll!' ¡lll."1.tano~ r loe 

tierras baja.e del· estado de Tabasco. 

Para eBte. aniVo!J'Bflrio habCamo~ pro:"l\e t~d~ '.c.o.z:a.N ~os canse jor de 

. ancianos t los d.e1egadoe ftpreuentantett 4• los ,uebl.os ro;;oti:¡nob 

he.cer U."l& ofrr"n4~ para &!:J'&l!&~~r a loll' du.e:toa de la ~hr:-a y rf!!. 

t'ir:?ir nt.lestro compro~i!llo con 11!'1 pueblo ·•tokot•an de hacf'r Ü.-ifl racl.1::» 

co~:-.u....,itP.ria. y r.aJ"tici ·.at~va co.no dicen 1or eetatut.,PCel z::i 1' le.c

líneil!t de política i..,41,~ista definid&! para •"te l'Urenio p~r 'la 

dir~ccid'n eene~l. Ta'l'i.b~lh· habÍP..?DOB prometido a loe compa1"'ero• f.e 

Peto y Uarearita!l que rertan· 1~vitadofl!' psra im¡ul.flar un trabajo 

º'!l~U"ltO con lr..s ra<lios de 1oP !'JU'!blo.r. o&yaJP y ae;rade:cer 1a hot, 

pitft1idad que no!! brirtc!aron e
0

~ PU &!'liVPrsario en. la XRP'E'1 ai· d~ 
3alrno~ hacer oir a uno de nu,,stro11 eru.:;io .. de ta.nborilf'ro• 7 a . 

nueetro co~r..aMl!r'o ·1al<?riáno PÍrez cantando) en nue!'tra leneua a • 

lo 1areo de la ?ent'.neula. :'fucateca. :"~n em.bar60 nada 4• •~to. re 

hizo, l)ES6 el a~iv~rFario en ~ilencio, porqu.e en eP.M m'-rrrAP f!, 

char= CU."11.z>li:noP 6 mesee de tener apae;ado el t11U1?::liPQr 'I caPl ~ f'!C! 

de no .t.~ner enerf;:Ía e~&ctrica pA.ra ·darle t:lA!'"1teni:niento a 101P 

a,arato!I 7 e:ic•rider loe- a~.aratoe de ai.re •c~nc!iciqnado r..ara 1:n ... 

p!>dir que l~ exc'!eiva hu·'led~d da nueat'ro cli:r.a aft-cte irnV"'rF.1 

bl..-.-:e"lte lol'I apBreto!I con l.oe q~e trabajRmoll' y q,U'? Pon ¡i.a"tri:no:'lio 

del. r.·U~'blo Yol:ot 'an de T&bC:.PCO. 



L::i ·1idA. de la r,-idi<>dif;Jr•)ra n'l hn sid-> frl'c.~11. r"•t n:i.:
0

i·'ltr-nt·l• 

f"l?d!.Úl nos c11i:nto. 1?t 5r1t.1.it.-e-cto Cnrlop C?rin:>· i•.ta C-'::struy5 el 

<?diflcio que ln f\11>,ren, eetuvo .:c,ndici.}:-'a~oª'lue el adi.Cicio 

~~tuviera listo en. 40 dÍnP. r'arn ello tns co ..... Unidnde~ .nb c~.t 

_cnnP..P. det ,unicipio di! H~ca·juca aporte.ron cuedrillm" do treb:ajo 

VOlt'J1tRrio que trabajando d!n y no1!he cu:nrlt ... r-~n ~n el plazo ta 

dicado. ?or c?Po, a. perar de 1o~ pMbl-:-~.1a_F que ha t<?nJdl) la P.n.t.!!_ 

ci6n, no no!"' !'or;.ri:ndiuios ta.."lto l!ua."ldo, al i;,iciat-?e la. toca. de 

lll.!' ineotRlaci~nefl del Centro Cocrdi.""lo.dor d9 ?lacajuca por parte 

·da los 1"'!1,r1Fcntantefl' de laa co~nU'lidade~ chJntal.ca• 1 !etoP rr-Fjlbn 

dieron n!i"t;a.tiva;::ente al Dir~ctor d'll Centro C'oordlna.d'Jr Li_c. · ~-
.t,.nd.riF r-:adrt.:::-al ñerná.'"lclez. FU peticicSn de cer1ar ta.-,bi.?:i. t~ r?.di'J; 

"La radio eP nu?Ptra''• l" dijer?n. 

i::.ejor q• . .ui· nadie, nt;JFOtroP, los que ºtrabaj'R..uos E":l lo.F rndi::td! 

!"w=ora!i" cu1t..1.ra.leF indice.-iista1"" 1 Pe.b:-no!' ~ue tan l"i!'jc~ P.r-t;! ..... t:> 

de f"E"r ci•rto, nu.."lq!le see. uno de l.'.>e obj•tivoP. do lar- rot!tic:~.P 

in~ic--=-~iatap !lo~ra ~~ti! s-=xe:i.io. ?:oPotroe !'ab"'t:10!' .;;U.y bi~n l_o ~~...' 

:s>=>oo q>J.! hf-::!l=>S ª'.\o*an:::ad'J en oonstituir:l~.., i:n vf i-C:"'d~rn!' ~c1ioP 

partici!)Rtivru-, y que a_?Pnas Ri lor::r2:n:>s rE=-¡.r.:>dt.lcir aldo eel. ;, 

.i''ln~a'!lh:it~ del p'.l~h.lo e:rnba!"lc!o i.=rUP tiest·a,. .Y PU.~ r-e~1A.l>r2-.P. :::':)r 

-ecro ·r.nra no.,.otro!' .!\1ei ruy eet1nu1ante- c~:i~c1=r esa rct")'J.o:Ftí\ 1 F2_ 

bre t.:ido :i=>r1t.1e al Vtl-rnos obli&aclof" a a:'"::ar nos ~ncllr..trcha ·1:>a 

en ~a fr.Pe de rE>or.:;-a:1i2:f!.ción d~i trabajo ::1°.a:::.;::riiti;,,d~ C':>:-io 

pru~~-:a 14 horc::i: dinrins ~e lunf's a éñ~:Pdo .Y 7 l:>s do ·in~~.:::io:-. 

?:o h~.,oe t'="nido, ni !-.a tenido E"l :;iu.~01.,1 la elE:-·.,.ri?. d!l t"r.iv:l: 

rP.1-io. llo tt-n~rr.:>i:t '"-ncr..,.!e. !l..!ctrica ¡,f:re Or.r .':i:?nto::-1i;"'!i~-:t:> ::. 

n:.:i:;~tr:> ~~uip:i, r>r:ro ª'°'~i.·•1oe t.rA.ta~a.,do. :::t;:¿ira.J11 ~,.. ·~n .D!"::-:'"n 

lP.!"' ca.'!i{r.rF y ... 1 t.r?.:1.::":-.ir:>r,, !'"!."t.:-~·~.:>s f-leb.n·c 1C:o ··:;Cl:JE e~ Oi!"J.!=ii ~n 

~Fi:r·itc0 :-n Y::>~:,,t 1 21.n :f ... ~ .. ~.:--:tt :::i'ra r:.11~ 1-JE' l'" t :r~ .. r~ .. 1·.i~ ,:;"_;·.11-

1~.~= ""E";a~:>l (1n ·-:e.,y·J:""'f'.) 2.,:-~·t:t~P.., c. lF~:· ~-"'1 1 ... 1.··::;~~a ~!'.!.;,.te 

!;isn ... P.n y hE"blcn, la '!.-=n-UA. q;..:.? ! ... ~u c.1lt·11·20. -:-.'.:u 1.t91tidr.d. 



.. 
Ee-ta rue una .~a~::or?.1c_ta_d~ los :;iiFrn:>s cOi.!1!73.~~r::i•. :.n -:o::t~!I' 

hojaA E-Pcribi.rtr:no~ "rela.t:>s corl.)e·· de tradi:: · 6n oral y elec:i'!n. 

. to.a im¡1:>rtanteP. de ·lr.q tradici:mee- ~o;., ~~·r{a une. ~t:r~.1d.a trad.! 

· c_t~nRl ~ra _que no se olv~de .• ZPta:nos .adaptando eiJ.ioneP que t~ii.!!! 
:ttop li$t1JP en Yokot •nn para· prod'.lcirlos c;:on ~uestras 2 UHSR .~n 

·~~-~~$o·l. ~;a_ ~~~ ·;~~d~ ·t~~a~iti~e -e~ l~s otrc-s rediodi f'uaoras_ ": 

de la. r~d y ¡lU'?dan P.n los otroP P'J.<?'btoS ea~r aleo m~s del.· nu~stro. 

t-:emos ter.ni.nRdo t3.!nbi€n una reco9ilación de ie.s i;rinci,a.161! . . . 
co_a~~'bl"!"P ,Yo~_ ... tano~ r~lo.ci~11P.d?'P C'Jr\ _la aerici.1.ltura y un ~alE'-0~U.!, 
ri.ll_ e.,-ícola y otro de les pripci~lo~ f'!r:sta.e del ee:tado qu'l ePP,!. 

ra:t·:>"" pod~r r~_:,,r~dt.lci:t con et apoyo e~-. i;,_ 
0

Su~di~~C16~ pei-a x=epñI · 

tlrlo ~ntre loP co1o:m~.~xov para quieneP eF u..1a. inforrnacióti vi·.ra 

y ..S.til. Q.'..lP no se :¡u~dani archivaaa entr'! loe= tJB.P?ler de 1oEf 

acadolmicoP para q 1iieneP e!" ~c:Slo una cJ.riosiU:ad. 

Como UPt'.?deP,Eiab~moa ctua· el -t1"3.Ca.jo ds 1.Ps r~di.odifU!=Ora!J e~ 

~uy dif!ci.l. y Pe vu~lve iiÜpoeible si noP pel.~a::!l.o.o:r con 1.:::!I co."l·;_.,.i 

dR.deF L"lCÍ.r:;..,mu• a lc.s q1.1~ debemoP Pervir, p::>r ~!'O el. coní'licto 

del t;a~tr:i Cordínador d'3 !tacajuca con le.s co:m,1.."lidateP. chontal.ieP -

ha sido un período de !l;_:leba dii":C.cil Pa~ la :r:c"diodif"1..19--,re. 1 po~·ue 
rai~.ntras el. Centro Cordinador ha tenido todo el. apoyo inclW'O p?.%"8. 

reritar of'icinaP y se. le ha dotado de c1oP v~hículo~ nu-:-voe ade::ih 

. del. que entes e9ta1)8. vi!1UldO a 1a rádfo, durante 1!'1. transcurt'lo . 

de .t:?ete a~o n'..lt?>stra eetRcÍ~n no t,a recibido ni un p°e
0

f'0 1 ·por lo ~;.i~ 
los .sasto!' de papelería y:_trane_portac16n nec12seo.rios pera nue..et;o 

trnbajo de investie;a.ci:Sn los este1:ios ap.:>rta...,.d::> de .nu~etro!:" Fa1ario!"'. 

Con todo ·¡;sto, nueF.tro optimi!"illO no Ü-!Ci"o.e y e-ee:iJ.iremoe t~baje.;.do 

?::>r lo pronto re[ueindo~ en l.a ?.ibl.iot'!oa ?tlblica de ?:e.cajuc'l., 

eFr~rrndo y deEiJendole¡e: .a los coo-.pa-;f"rOF de 1.as otre.P rcidi:>di f!i!, 

ForaF n .. "le. ~~jor ~:J.~rte. 

:. ~n ·. .<.:_-:;,,fd~:_ __ --
~.j0~::2;;?.f!.j3~/f~±c-- {11r"f?v.tl;·~CJC f, f 

.3( ¡!( 



nn-::n:r "..Te :r~-n-c:1s:.:?L3 D:!: L~¿; 

.::~.~~~.3' IliZ>I1l~t.\S 311. :.:t. P.'.IS !>3 :!!3:U:OO-: 

. ·,-:~!l~SZiP~!i::: .: .. 

·· · .DenU!lci:?-o:ioe· ·~a- o.o:Llion tiú't>11c'?. i.nter

~=,.~a·cídnial.~Y: ·:a··nu.eatt'os ;n.e:rni6.no~·~d..!8er:ms-.= (IU.e :eeo.: detenido ePt&- ~tro:pe1lo~--=-
·f.4~~i~fr-;·:'~·~·~~;-¡:~~·;~-~~-~-::·:'.- •'·· ... ~~~~~:- ... ··-.. :~ ····-· ~-.--·~:f···· ·. · ·· · ··· - .. -·. - ·.~.· . ,..~ 

··-~_,?a· ~~~loe L1~.yn-t;:non_te.l.9~ ~~ _'!~be.e_co, __ e!l. .~ ndm.ero e~ .150 util i:ld:!:renaa- · · 

: eiarnpr9 e.ten toe e. todo· diilo.gOº(i:12.!iif'eS_teiii.0!1 .10. ei(rl:ieutes 
·.-->.·· ... . ·~·-A habido. inpostci~n y .no·ma~.4~1.J.o~;~ ~ ~o:e ~tre~emoR c. e~ui-p~ 
~r8r -"qüe-:·Wt~·=-n3 ·::i~·s-,"'.:·5~:~ifieste.-~ ·v~·-t"lVc.ci"Oñ. sobre nueEtroF aer6Cho .. e 

.Y, no ~ oonQ.l;lieta de oeba1leros de nueet~E volll!?-tadee. Tode."lill. loa. (iue dt 

.. ~e~t~:i ... ~~. :?.~~!r -~~~~-~~?::. .. e_.xep~~?1:'!.!.~ -~-:l~.:<:~_1.~. do:-iinaoi~n que de~c~~: 

.en le. 1'uerza, .y- 1S: vi.ol.enc"i!I., es Su . .i?l~t~ento; _plleE al.. f'al.tPrlee i'uera!!.-

~~ral., ;io 2?n na.die e.n.t~ el. vendP..v~1 de1 puebl.o. Se.beo.oa que c:i:on l.:-. i":i:cóo~

cion y l.e. f'uerze., ea han a:liq_uilad9 pu.ebl.oe entero e, ee he.n ex-pro-pir.Co :itie.! 

·t~¿··tier~s y·~·~~:;~~~-- (·~~-·-10·; ~P..eoe. de-·Pm~i.():· ~ce han obl.ige~o a 10-e ·

t~be.jOe· eeJ""'tlles y aeel..áriado, se hein destruido nuGstroe l.O~s ,id6' nuos-

tra cuJ.tura cho:ito1, noe han.dividido y hocho o1vide.r nueFt;ro or.,lU].1.o de aer 

.·1" o+vidado nueetrotrostroe •. -Y-. todo· .eigu.e ig\U!l. ·bnoiendoee. 

Nllee-trc. luohc.; no ee :funrtem:l"ltt'. e:i s1Qp1es movimientoe id.eol.dei,oo!:' ~e eE'tr 

&poce., puee: 10 ::!.U9Ctro '!E ~9 he:.ce (lC.i?".ié:1."t09 e..:1.oe¡ 8:3 :;¡or 8PO que OE'.t~fl ti

em"}OS, los eeccendi-=n.tJ!:I t!'.e l.o~ o:preeorae, cr9en ~ue ~Úegt~ luch!>. o\Jod.o~a 
ei cue~tionaF -,erti¿ir·t~.~. y no 11,uier.;iri. i::nt'.:!n{~er .;i11e eF.ne cuer::tioc9E co:u-µete 

el.. l.ibre-e.1..:-,s.~rio de loe oi\.t.:l~denoe y l1.\te lo n'.leP.t:.co, jr·111"..S lo ~of1emne eq~l 

~o.~.r con l.os :novimie:ntoe ·noC.ernoE; &fito, ..,n ·1.\.\1"!1"9 U.eicir ~ue no ~n-:G~A,..."1~e 

1.o c!\le oEta. ~~t~.n:lo en.:::.:.;; .;.•J.i.~;:;.b i.oiz-t6.rioo. 

todd.11 1!"-: co:.\lUlill?..':'~~ .:: · . .,~~r~ . .:D, ·.:-;>r •. ~ · 1·,1 .~e. l .... c•;r-· .. ··· ¡.... "'"-.J -ie,..i,,,. :i ,..,. __ 
-pul.r-'1.r.1-!1 oent .. ~'O co.-n·.· t 1::dnr 1.n.:i. .:;::ni,. t: .:1 onoiian~StC: -~Jr;P f1r-~ i·i~-:.'1. .. :..~- .• 



de1 ·~'!::.~~: '";J" :.os:>S:::OF._l..1r.·~~ta.::;a.~'l!.fi c..""'1.~µta:&.6Br !:loJlbreE .~r =.ujC:":!f: ;,/a ::.:::i ss

~e::.'s de acuc::!o ::ue ~ri::iero noe den de 1eti~Z9e :: J.u~go d.e ro.::.l.1.E.s reo!.-· 
-~ir· ."1:)enericios_;,. que ::ior da;ec:b.o !lOs ·corrác~Ó~~::~:~.-_:. - . ··:. 

·! !~:':~;.:~'::::!~:~;,:0-!1:::~?~~~:~; :rt:~4~~0~;~;_;_t;~~~~~~ 
.:._~~~';)_O.~ . .!?.-~_e_:?.-odi?C: ~-.~E~~~~-~:=-:!.º.~ .~~ii??~~.::.~~l~-~D: ~«:..~-:;__~~.::. -: ,. 
'.?iOrl:~--,.~-c~e.a-:·c?:üái.~·''de ~u:e~troe···pÜ~b1~a:- ·-~~~~;:~~_.~--:_~: -- .:-:.~.--:?-.:~~ =---,""7:. -· · -

.J~¡~~~~~¡t~~:}~:}~;-~~/:~:::~:~:%:.r~~~~,~~~~ii~i~~=~~~-0:: 
··é~ .-~eii0.1ie"i "E;i:nbie del. .Pi.i6bi0-::-:Pri?: huP.di)..-:irío_C:=':;CO~ :=is-erzbJ..e~ ·::io1Eas· e.E -·-

~~~-~~~e~;;i-~;~~-c;"~. -~bi~il · ~ -.-i~~7i---:~~~1~~~~~~~;~i:~io· -~ -1s·· -~~;~e (!Ue :iei 
~~~-~i;;~. l._e.~·e~aóe .. rc:;.~j;U~~q~~--. -~_.;.; __ -_. :.:......~:..--:~-=..- .. 
=se··!_Stá-:tre~P.-:i~dc{co;:-.gt!?jii ~11u~~~o-~-son jer.i~~~~:.Y·-.e..'~06 vere~ceroe tZ.'-~ --

~~e~~.:.:~: ~~~:_-tr~~=:e:_e.gados¡·_~_§-~~c'tiVEi~~·-·-~---~---
DB-eape.recio u:ie ce.!tione·t;·nueve. de ·nue~tro .. Céñ't-ro · · --

¡Mr~~~-~~E~:~~f~~iJ~~(~:~;.~~~~: ::~=e=~~~:;:~--
... fios=--=thi.--b;.~-~oré;:á.·~---i-~~i~-nnontii-i~s~do-:-á_.. ~;.~~1.iger P.todoe con -

i~~~;~~l!~-~ .. ~~~~~~-~.ii.!~--~~ :~~-~¡~~~- ~~r.;~~o _:Pr~ tomr:.r 
medi.ai:r.P-ert __ m_ contn .• ,;. -;.::.._.:....:._·.-=:-=_:._:_:: - ·.-:-:~-:-- .,.,:;:__· 
La poJ.ici~ jud!cia1 no deja de ostigam.os ~n e1 centro· Y. en nue!rtr.:oE' comu

nidades, crec:l.'3.9 d~ estE'." r.u:ncre. U."'l.!l' -tencion ciue -pue'3.e·este11~r de u::i mo::'.e:l-

to aeter::.in~dc.. 

~oso~r.;, 1oc c:<.011tr1es h~-ce:kOF. r9E"!lone-c.b1er. d!l:reotoe "P. to~~=- es"tF cit"J.a.ci:in 

aJ. c. Lic. ;J. "S:-1~12!.dor neme Cr-ztil1o =r AlldriE t.!P.dtle::i1, ~·bt't!' r&!JrCf:Ora.:' fü: 

nuast~ etni:-- ~--~y..-.-::-~or.tcJ., ~1..\e!! e!='-::E'.n como l..:is buitrer- e!".'~e-~!"lrlo cor. c.u·

ge.rr:::.s, eJ. m-:::::s~ntc- ~;ueeb::l!l•:one::toF !.~· 1ttc!:"' '!JO!" l:.::-::1. 1.n·~. :.::-~:-:i. :..·.··· zho!"'.t:"'l.':!!"' ~ 

tenemor co:i·rtr.c'\.or. :~ ª"' -:--mof' rir.1o.= '-:.. ir. ·',,rtarr. ,..,- .... n º''"~º c1. r~·'?O.!l~ ~t.1 · 

in:nedi::to de e!:-::t?- ~1"U..."lt: ""';::r. i.tn:"" r:J1Uci:-:n :::vor-·~l:. 



~::.:-=.·"':·-· :i~t. 3e. :...'"':.·.rti~.-:i;-.t.~ i.e .!e l.c ,.:._'!I 1. .. ~·!·!'.nicion Ce lsf: Un~.c. 

c;:~::o ,:,.~~,::e:.:_:::.~ t~:.:~::t:• E::t~:~~· :;~;:=~~· ~~~=~: '-~ii~<~ 
~:::.vm~o. -~ .cxt:":?:t¡O ·un p:":>b1a~ de une!: ci:an:~or. que de co1oni:2.üoree se - . 

. !~~~5~i}i~!~~:tif~;~:~:::t~~~:~,:~~~::·:::t:~::~:~: ·:·:i~=:~r~ 
.. ;-iñ~i:~~f=~:·;;:-~~=~~. ::?f.:fi-*ff~:;.~~:~~-~~:~. . -~- -.).:/:;]:.::--·::~ . .-. -_ _::=: 

---~igu~.:.~7:1~:ii"i;e·_;¡;:.~Vi :te.ci.o? ~e-;~- 1:-1.cierc:.'Jr.-c.l. ~· ~~. T~_r.:i_P.n,: p:ar!'

·::-~~.é.i~~-:en -.~ ?""ben~ro .. :Y~e r,e eo1uu-ione -0Ste:prob1ema. :::_~::.'.:.. ... · 

:7:-'7:ñ:.··."~".'·-:-5.;..,: .: .•.. · -· 
-~~.:::--~_·.:.:.-.. ;....:.;..:.- .. - .. •·· -·-:.--~-- -- ·-.-.~.·~--.-· 

~~~~~~:·~~;-3---=-,;..·· _···.-~- -~· ___ :._··~::.:.-::.;-_·:-:-:.-::~:.:~~~ ·:· 
~--· .... -:.____ • .."DZ :I::_Y-D'S ?"'13l:·!TS. . . ·-· 

?,~~e, :::..:.z;::-:-_j~:_f~;:~c..\ )Ü;~,_,3 __ no~~~~~-~:.:-;. ··'"_'.:.:'"_;: 

:=:;j:_;;~ ·.·~-- -. -"º---=-=.: ~::_:.:AT-~-=~~'- : ·--=-:- ::;~·~;--~:.:.-· • .:."'"~~- -''-. -~-1 
:"f. ·: ·Los pueb1os InC.ígenee de ·.Tabasco.·. · · · · 
,,........._~ ........... -.r~·--·~- ... .._,...~ .. ~ ........ -·. ·-· .-.·--.. :.~--···~-·!.•.-------~{' . 
~;;.:~·:-_ _._.:.;;¿_:·-:·~~~:~.:._ . .. . ·:-·.;.. ::-:~~:: .. :~;:;~~:;-::~~ .·:'. ··~ ·· .. :~; ... : 
:_c:p:,P.J~i<>;~~-;-eZ:~~~-recto::- de1sem~_!3rlc:> d._e ·in:f'.C?~~a.cio Y ·añllie 
;¡iiiOCiiiSQ;="-~-:;::;:'~~-:'."~::---.:··· _____ ;::_· __ ._::,~:·:~::-:.:-'-·~-::.,"_,__.:::.,. 
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.:.,~~ ~ul••.1(;1"111lllU ... 

:;,::~~~S~; .:~~, .. ~::;::. 
~~ ·"!-.¡ - -VOLUJ.\EN (ClCXV) CIENTO VEUITIClf/CO,- - - - - - - - - - - - ... '" ....... 

Utt\~:" ~ - - -ESCRlTUR'- ltUHERO ClllCO JUL CUAl"HIJClEliTOS CINCO.- - - - - - - - - ... 

1: ...... -EN LA CIUDAD DE llACAJUCA, E5T
0

ADO DE TABASCO, E:i1'AOOC CNlOOS 

)·U:XICAN?5, alendo las catorce hor.aa con tralnta 1ünut.o~ ónl c![a 

velntluno de Scptie111brc: del atoo de rnll noveclcntoa ochon~ y nuuvc, YO, 

LtCENCL\DO ROOOLFO LEON RIVERA, N?tarlo Público flú:11ero UNO. 1 del 

Patrt...onlo l1V11ueble Federal, en ejercicio en el Estado, con recldoncia 

en cato Munlclplo, en rlli dctipacho de la calle Rc:r.iedlos Noy n{u:icro !:cla, 

haao constor que t.Ntt IU, 110 prosentar~n los 11oftorcs FJ.ACRO URBitlA 

VELAZCO y VICTOR MEftDEz MARTIJf&Z. 0 el primero, dijo &11r Ad'llinlstrador del 

Centro Coordinador Indiaenista do esto Hunlclpio, sln acr"dltnrnelo, en 

n0111bre dal Director de dicho Centro, acl\or Llcenc.lado AHDRES W.GRIC:J. 

llERNt.llDEZ, y ol sc:¡undo, como iniumbro nin justiflcanne ~si'! calidad; dol 

Cocait6 del ConErcso Porr.ianente de Pueblos lnd[acnas de Tobscco, 

solicitan 111i11 servicios profeaionaloa para dar f't do las condiciones en 

que eat4n loa ediflcioat Adllllni&tratt\o, Bodo¡ns, Auditorio, 

Dep.• ..... ,,.H .. to lndlgena 7 otros 111UOblcs¡ nic traalad6 al Centro Coordinador 

.&'.ndi.;ic:i!.ata sito en la carretera Hacajuca...ftazatoupa, a donde lloauf a 

las catorc• horas con cuarenta •inuto11.. Obaerv6 que hablan 

aproxi111ada111ento sesenta a Setenta personas, lllO condujeron hacia el 

cdlf'iclo administrativo, 1 en un privado cataba ol Licon=iadn FJroRES 

1-:i\DRIC/,L HENINID!Z, roduado do varia• personee¡ acto sceuldc el letrado 

1110 hizo c:ntrcan dr. la fot.ocopia de su nOl'llbrarllicnto, que doy f6 di: tone!"' 

ti la vista 1 a¡ro~o al ap6ndlce de esta acta bajo la letra que le 

cc:-ro!<;>cm~a para insertar lo coriduccnto en loa t.C11Jtir:.onlo;~ quo c.xpida, 

m11nifcstAnd.o111t1 au deseo que el au.scrit.o do flt l.aa condiciones fi~tcac 

que guArda el edif°icio en sus instalaclonuD; a lo que. ln.s p.:.~: O:.!'IUG 

prosc~toa ~11 dijeron que tombi~n a éllos loe cOf1vonf.a ln int."rv"'n-·6n 

del •u•crito, 7 al podlrl•• que •• me identificaran, lo hiclc.-or. en el 

orden ai&ulcnto; Loa acftorcs VICTOR KtUDEZ •'.AATIN?Z, ldcn";!.f'lcé!:ó:-:so con 

le crcdcnclal que le c.:xpldi6 el Cc:-.$ajc Su?rt::io Chon";Al 0 el nu~:·"' d.1: '11: 

iieyo de mll novecicnto11 ochenta 7 cinco (con au foto) r JCSI t.Y.toHIO M 

l..A CRUZ Dt LA O, l.Ut.01.R..ICO HERtltJID!Z ~RotflMO, SERCIO f0Cf.t.:.U::1 rJ."t t 



tll.UhER c;ir. !clo y !:1n (CChll do c.xrco:Ud.ón; JD~E <;JL LtJro¡: .. ó H:.fllilJO!~Z, 
con' crodcnei11L del Portido REvolucicmnrio inGti tucional (con roto) 1 

expedida ol prl.cro de. o.tirU dul cIDo de rnll. novoclcnto• ocht:nt11 Y ª"is: 

APMJCIO OS01UO PEREZ Y CO/ICEPCION ARIAS TOílRES, dlcilindOlllO los ocho que 

uon 111lC111bros 
0

dol Comit6 dol Conart:llO Peniumonto do Pueblos Ind{acnas de? 

TabHco. Scauiduonto doy !1' de· qua: En ol privado "del Director tlcno 

cu::it.ro v·cmtl:m11lc11 sc•itijos do crista
0

l tran!lp::ircnt'Ci, con. viatn ft Arana 

v'"'rdc1 0 quodan a11ogurndos por dentro a cxccpci6n de Wlo qua" no tiene 

acguro. En ln Salo do J'wita., cuatro vente.nalca sc11dtiJo• ·con vista a 

una pl111uela, con t.ros raarcos de cristal cuartoado11, uno de lilloa tiene 

d6bll ol ae¡¡uro. un torcer privado, so M dijo ~· es la Oficina do 

ftadio trano.ni1a16n, Uono dos ventanales aso¡uradoa por" dentro con vlata 

e diche plazuela, una nalo do espora, con cuatro vcntanoloa con viota i. 

loa 6roaa verdea, con ecauro por dentro, IHIHo con v~ntilaa a lo alto 

~Un do criatal. Privado del Adallnlat.rador, tlono clS... •arca CARRIER 

..odolo El1aondo, onci- dtl 6at. un ventanal. 1 · •• troa •entanalos, 

asujoroaclo on dos caquinaa, consta do 111011qultoros (11lrlft•quo). Cuarto da 

Bodc.¡u con vcntlla• do crlatal cerrada por dentro. ÁN!a -'dainiatrat'iva,-

con vlata a ~roa• verdea en ~lM'VO ventanal•• complota.anta c•rradoa, a 

oxccpci6n do tres que no loa airvcn loa aciuro•• llr•• %oot6cnla1 trtia 

ventanales do cristal. sólo W10 puede aaeaurarao por "-ntro con vlata a 

la platuela. Araa o S.cc16n t.¡,ropocuaria, con vlata on trea vontcnaloa a 

4roas vordes; dos no tionon · se¡uroa. Secc16n juridlca0 tros vcntonan do 

cristal c~1 vista a &roaa verdea, eattin aao¡uradoa. 5occl6n do 

F.lb~:-euea, tres ventana• hncie le ple;:uela. brotado• T do• no tlcmon 

SCEW'O• Sección Econootia, tr•~ ventano• brctadaa en sua crtatal•a 

trnnsp111rentos con vl•ta a la plazuela. Sección t.ntropolozS:a, ventanas 

con viata a la Plazuela, aacauradoa. Soccilin da Conba?loilidud 0 tras 

vt:nt.N'.u de cristal con vista a Arcas verdea, uno •in ac~. la cojera 

. c;uc dijo llenano Hinel Aoc!rl&ucz Ruh. lleva conaJao uno i;•.J::ai.d:.re 

c.1lictrlca r.iarc• PRlHTIJ'OR:.c prira que trabaja en •u caaa, 111utorizada por 

el Licenciado MJ:CRlCAL HERHAHDEZ 7 por loa lntcarant':• da la cords16n. 

:i11.la aoncral do espera, con una., puerta de a:coao de dos; hojrui d• 

nli.=:1in10, c~ dos ontrcpall011 con vidriOtl brctados, aoia ventan.aloa 



!,~'-'· 
[.~~~~~. ··.~~·' ,· 
o;'" ~'!f'ir:::._ \~\ 

, ~u\ cnu.rados por d1:ntro. PccU a tod:1s l:in pcrr:ona!J que 111c nrc::i?lll'•MOn i.:n 
·;.~l!li,~ B. 

> .. 1 ~ ~o~.f}.nt.c rcccrrido a qua 1mlict"M dol edificio, qucdAndOllla con el llccnchdn ...... "1.,,,~ ~ . . 
~Í. Jt,,DklCAL HERN/JmEZ y un rcpru1um~1nto d11 lo& de lD Cuml.slfm, rccor1·11M•:; 

nuovnmcnto el od1Clc1o, pcrcat~n~orno que los pucrtns )' vcn~nns que 

tlcn~n acauros quodn.r(.ln horni6tlcDt11cntc ccrr11dns. Has.o constar que Jnn 

vontnnos son todns de olu~lnlo con crintal t.rom:ip:u·o'nto, y no tienen 

protccc16n nl tampoco lo puerta do 11cceso, 11 6sto. lo tuG puesto el 

n11suro por fuura, y por acuurdo dol liccnch!.do :.NoRES MADRIGAL Hl::RrlAh'DEZ 

y de loa lutcarontcs do lo. Cornla16n, las llovoa quedaron en po<!er clel 

acf\or Flncro Urbino Vol3ico, A~lnlstrtidor del Centro Coordinndor 

lndlL'cniGta. do C5tt. Munlclpto. l~o t.rnsl-idl n loa ~dc¡¡os, que c!;\./in c. 

i::u.no clcrocha cmt.rondo a·l predio en d•>ndc aotoy dn."'do r6, ob!Jurv1:mdn qua 

lft& liocloeas tienen cuntro puortou, tros con cando.do y una con cnrrat!urr .. 

Luego tui a un tojabAn ol plll'ec<.ir cochera, en dondo e•Un ont.nclmmdo 

trds •1ohiculoa Pick~t ""3rco Hiz&n o), 
0

unn roje> con pl,,,cas VN-Sm:i;., 

Modelo 1985, pnrnbr1Glil~,.brotodo, caluvcro iz'luiorda brotado, con .CU'!.tro 

nonios; ti), un vehículo amarillo, no pude prccianr que ~odolo, placas 

VJl6507 1 parabriso brotado, cnrrocer.S:a Oxidada, le fn.lt.an las ll~tn11 

tracorii.11, y ln11 dol11nteras o.JsUn doaintlodcia, micas rotaa; c), otre 

camioneta amtirillo fDOdclo 1965 plocoG VN6522, con puobrisa brotl\dr•, 

mica& rntna d.:il lado i::quicrdu. Unn J.lotocicloto m.:a-c:t C~nbela, cok1r 

r('jc placo 3768¡ ~as pl11c1u; da la.s caniloncto~ son do Tnbar.eo )' el~ lA 

!tate< do 1Uchoa.c6n, Hlixlco, Un cllindro de goe col.;r r•l11t•.ndo ot 

n;ir0Xlr.1:1detnento treinta lltro::i. fuera de lo Cochero. Un:i mol<•bc>11.\JD p:.rt. 

clt1\''1f' aguJ> del aljlvc :ii tint•co. a:.arc:o Pn1o1cr. 11,(. ut•lquG r.n i:l 

, Auditorio, quo coma.a do Qproximndl\l!lento acacntn y t.r¡;i; Lutn:e.G ftj:1'!~1>. 

ttl piso de ccmcnt..o, con once v~ntonalcs brotados y lo h11cen fnlta tr.,., 

cr.r.tnlc.11, todos trnnsparcntca, ww bnnc:i r.ioviblc do r..~•lt.rc., wui .-.:-.H.11 

nblcrtc en 5U purrto do ncccno por acuerdo do ln Cr.o:itsJ6n y l'!d 

Urcnt.it>d" ,...J.llRJCr.!. ftc:RlltJWP.IE. /,1 11q.!'1.-U.-:.tntc. Indiacrie, no pude: c.."l':. .. 1:.r 

pnrqut" ln pucrt..11. llene: 111:guro y nndlc d1jo U:nor lfl Uovo, paro •ti.a 



C'-.,hién 1 ol Ll~c:ncl"ilo MADRICAL HERNAHDEZ 0 lllO 111jcron qui:: fw·.=1°~ hi. 

nñdlc·t!ifusoro ch?nt.~l. -~c'ó~d.:i.~nr,. quu nf.I pni.~r:v.ios, f1orquc l.cn 6.rca c::t(, 

b11Jo control de un ·D~7oCtot' o Cercnto do Trnni;mi:Jlonca que no estebe 

príl5e;nta. No habrCndo pt;o "asiint.o que t.relnr, "º d16 pur t..::r111lnad~ cnt.a. 

nct..:r. 11icndo loa dlcclaola horas con cuar(lnb y cinco 111lnutos, r.:icrosnndo 

a 1111 doapoot\o con. el Ucanclado AÑDRES MADRICAL HERNAf\IOEZ Y el rmiior 

VJCTCJR MttlDEZ M.\RTINEZ paro levantor dicha ecto en mi p~t.ocolo. DOY FE. 

- Firma EL NOTARIO RODOLFO LEON RIVERA, S'irma J:leglble.- Ss 

~l.: .:~_'-:t~~~:r:-:;t-r~:::: :·:::: = = = = ·= =· = ~= 
- en Naeajuca, Tabasco, ~iendo lo• velntldo• d!aa del me• -

de Septiembre de mil noveclent'os ·ochenta y nueve, AHTORIZO

DEF'lNlT~VAH&NTE: &STE INS'1'RUHErltO por est.ar·cumJ:,tidol .todos

los requisitos le9al.e~S .. - DC7t P'E.- R. Le6n R..- Firma Xlegi-

ble .. - El·Sello,de Autorizar.- - - - - - - -·- - - - - - --

- - - - - - - - - ·-oocUHENl'OS AL A'pENbICE - - ·- - - - - - -

- L~AA.•VA 11 .- o·t. ·S"t-49'9M~:.. ·3eptlembre 1s, '19(tsi.-'"LxC. AJ! 

:JR~ MA?RIGAL •HERNANDEZ.-Presente .. -P~ e&t. ~ed~~· me permi

to informarle que el Dr. Arturo Warman Gryj, DI.rector Gene-
. ' 

ra1· del Instituto Jtaclonal, ~nd!geniát•• "1vo a bien dea19~ 

narlo Director del Centro Coo~dina~oc- xndigeiil:ita de Hacaj!!. 

ca, Tabasco, ccn los derechos y "oblic;iaciones que merca le -

ley. El n·ombramlento tendr' efectos a partir del 16 Óe ser

tic:mbre. A fin de darle poses16n de las lnatalaciones, el -

F-r6xlmo lunea 18 del presente vlajar-é a la ciudad de Vllh.

hermosa.- AtCntamente.- LIC. LEOPOLOO ZO!'\RILIA OiUIELJ..!:.~Se-

cretario Tesorero.-Firma Ileg1ble .. -Se11o del instituto.- - -

- LCTRA "ª"·- SECRE;T,\RIA DE: f'IN!.NZAS DEL ESTA.DO üE T .e;;.sco. 

Recibo Oficial "B" llo .. C 090466; Lle. P.odolfo Lc6:; P.ivcra.

CiudaC: .. - CC..HCC:PTO: D!:RE:CHOS • .Jlue causan por el /,CTh HOT;--

Ril-.L de fecha 21 de !::e~t1r.::ibre de 19e9, Voldmen cxxv. Esct"á_ 

tura "º 5405 .. CLAVE; 5202 .. ; 130 .. - 202.-!670.00 (SElSCt:cr:To:> 

.::::7~fjTh r·E.:os, 00/:tOO 1-':::;m:o11. w.-:1c.r:1.Ll.- ""'cajuca, Tt1basco; 

23 de: scpteimbre de: 1989.- - - - - - - - - - - - - - - - --



~C. .fif?,,¿,flb 2:,;,, ..,s:'í~i•t!IU 
,.UToi.lllU t'l'l<l-llTI iloo 

NACAJUCA. TAfl 

T E S T I H O N J: O: EN SU ORDEN QUE EH ORIGJHAL S!= EXPl 

!.N F'AVOft D&L COMIT& DEL COHGRESO PCRHAN&NTE DE PUEBLOS INDIGCNAS DC TABASCO¡ 

¡Uf; VA t,, TR&S PoJAS UTXL&S DEBIDAMEHTE s AS, Car&JApAs, ÁUBRJCAOA~ y FJ 

AB seo¡ A LOS VEIUTIDOS DIAS Df.L H~ 

NTA Y NUEVE.- - - - - - -
1 

- - -



AllllXO 2. 

GUIONES 

Alquno de los guiones realizados por los chontales 

durante el tiempo que transmitió la XENAC. 



-:-=j·"".J..a r·'.":1 u-. ·ro~ ,1_·. 1.n~ ·:.-·: &f.·.el' 
P"'C'l. 1 ::uc.·10 Cantlr~ 

-~ ... ¡-~& 
LCT.;-"'Cl11 
'J!J!~!'I 
'"'lT"~-'iCIC"ºt 

P?.01XlC~I('l":1 

-r=.-".A.1 -¡, dP-IJCUhl·i.ni.ento J.~ lo'J :u,yos 
1:0. ~·.,100 
~Aci6n1 
:?'E. '."::L\::.t 

1 CP. ~ :;-; F.'.r"E'.l ¡:¡.:,,;:o L~ ':)r::; ;r: L03 j\·-::u..c~ =o:: U·Z ?A:.'!JCl'."J:L=:'{('I'; n:: -.¡:~?,\' ;;.-..c. 

1'A~A.3CO. 3Fl ··A.·~~ ... ::-J :"1.\r.1 ;r AL~""[ \ L' i:"U.'!1.""A ":":'tASS .,~.n ")f!AVS 7 ~T..r.n.A. m F. 

4 LC'C. '::l. descabrl iiento da los ~u.ros ••• 

5 (IP. suv:: "'U'TI".r\ :ittiVE'., BAJA T '1,\J,n l!'U.00 C:C"~ t;C.:t:TITLLA T'UCAL qir ~ º.t.-"'!~ mrvs 
T Ai, mA':l 3,U,"! :.~~L'DO CCCT A:".:'.'!!~<f:l.~ y .,.";.'DA r,- l-:x;> Mi.ftl' @ji;. í(A{/) 

1" P-o~TTO . 
!: U:.C. (-:-::"'J~U::?rfO) ~·}ntln. 1 eA uno.de los :~uniotpi•JJJ cost'lro!l dat oa•aA•.i do ':'n.ñnoco ••• 'ln 

estg .. w1ici1•l•: ir. C<lntln, lo!J ·:~··ot•ri.'10l11 1;1nfrent~ron 11, prt~l61•a be.talla. oon loo 

oonquist!ld.oree 1 ::apailolee. ';'!&11, luoha ei8nlf'io6 el principio de uns larga luoha1 
.poes• de:nle 03e tie:ipo loe Yokot 1anob1 vienen luchando oon muobo valor, con 11!Uoha 

~ravura para defender !JUfl tierra.a, y 8U8 derechoo a vivir en e&te U na. 1 u pan ka' 

la !llll.dro tierra. •• En esta Centla. :Iiot6rioa.1 los yof".ot•anob de hoy, i"undaron otro 
¡..ueblo1 denominado, "lijido ~ruovo U~ntla. 1 un l~""llr lleno de ouontos1 crAenci M y nm 

rcalid<i·!oa rnté "' Hl\rio ·J1.•r1;1n loa lml>itru:ton de oetu ::=:jtdo ~uovo ~•utla ••• ..,4sde e-) f? 
~.'{/ n~~~' noe OU'lr.tan1 El. des-;ubrimiento do loo Cuyos .. 

. '"'.C:')...OC3 ("i-:. ~-:;¡ '!>- LJ r·7".Cnt.~;rc:·) i\\es oeo d-:i loo ':i..:,yos ••• (~-rA) ••• 1v.11ta. r¡ue 

no dO"Oitbri6 q,ue oro. ool~<:1onte cuantos ••• 

~:-¡·-104 •••2. Poi• qu~'lv_lJ&:ian .ns!, loo Cuyou? ••• (~').'A.) ••• es .,1 1.tnioo •¡uo ~ad'.·.~ ••• 

Or'll"'-1'J)O ••• p•1:s nc:i'>t!'ll1. ¡1-ut3:- o~ ••• {-:A~""') ••• la l ioint1·.-.· í\!e dr, e.qui(~;.~-?:'::. !'!•1s:ri.r 

el :1Wittco ••• 

l"l~J- '\•: • •• ¡. ., :i.11~ ¡oi1:l~~:-. '.,: ciit' n.' C.::"tc? ••• f·· 0.'3"'A ). ••l)i?'.'.l. que a.a! el "Jji'1o ¡-.ro:;poro 

O'"I !:?llol1an aotivi·la.:~o.J •• • 



0.15-049 1 Y oi leo dijieran quo quie:oen llevudoJ ••• (:L.\STA) ••• o:::se oo ol plo.n do 

n~ootroo1 o:::ioa 1 el plnn !·. lo. ··-,nte ••• 

oi::0-651 •••!. ": r¡,\10 cis.1iffoa !!.;i z>Oo.r:l u~t~"J:J t"'.lner ..:qui le; O:;o:•iulturo. ••• ? (!H~'l'A) 

••• cunn·lo la con to tr.i.bnjr~ 'h:wue:rdo •• 

r-::. 'jt,'JE A""'!:l;r:::-"1:" ~~.,,~~, :!AJA 3U,\VE 1· '3''1.~ L"'IJ\.Dt'l ~C'. :.:r. ~.·.A '-f'JTii:":AL '!'n 
~ .... !_7'.'I-;s ....,,~ ?rtA1"n 'ti ALTO!' A L,\ ':"J.t""-:'.'·. ""-t'.3~ 'TI :t.'.J.~ r.!.!l\ ':'J'EJ'.":."';:-' n- ~-"'{. 

too. Participa.ron en 03tA pro;:rnr.ia ••• 

10. OP. sur-; ·mrcA, TI ~".{''."'!'I~ A"lfln..\ ttrA ::'l'l\~ y A LA 3!('""?""R"T3 ?:l..\T": ~\J'.\ A ?Cl!'DO. 

•Trl'¡¡í.· 
11. LOO. ::\le una 11roduooll'511 do ~ACt Ln Vo:i de loo Tokot'anob1 oon el npoyo de ~1PS1 La. 

7oz del:· ~n~ara Sur, dll las ::.i.r~":t.•1.taa Chinrian. 



EMISORA: XENAC • La Voz de los Voltot'anob 
PROGRAMA; El calen1dario agrfcola .je los Vokos 
No. PROG1 l!mico 

LOCUTOR: 
VOCES: 
GUION: Primo P6r-ez, 
Aquilino Ouillermo 
Y. Urbano de la Cr·u:z: 

DURACION: 
FECHA GRAB: 
FECHA TRANS; 

1 ·o.P. 

2.LOC. 
::S O.P. 
4 LOC. 
5 O.P. 

6 LOC. 

7 O.P. 

a voz 

9 O.P. 
10 voz 

11 O.P. 

ENTRA EN PRIMER PLANO LA DANZA DE LOS CAMELLONES CHONTALES CON 
LOS TAMBORILEROS DE TUCTA,NACAJUCA TABASCO. SE MANTIENE TRES 
FRASES ARRIBA ,BAJA SUAVEMENTE Y QUEDA DE FONDO 
XENAC La Voz de los Vokot~anob, presenta s4 programa ••• 
SUBE MUS I CA SUAVE Y BAJA A •••• 
El calendario agrlcola de los Yokot~anob ••• 
SUBE MUSICA, SE MANTIENE EN ALTO UNA FRASE V A LA SEGUNDA 
FRASE SE BAJA SUAVEMENTE V QUEDA DE FONDO. 
Sabia que los Yokot'anob dividen el af'io en tr-es temporadas 
de cultivo 
SUBE MUSICA , SE MANTIENE ARRIBA TRES FRASES, BAJA SUAVE Y AL 
SALIR MEZCLA CON AMBIENTE DE CAMPO, PROPIO DE UN AMANECER 
MAS SOLEADO DE TABASCO. POR LO TANTO SE OVE EN SEGUNDO PLANO 
EL CANTO DE LA CHACA Y EL CANTO DE CHil<RE. EN TERCER PLANO 
SE OYE EL REGOCIJO DE LOS OEMAS PAJAROS, ESTE AMBIENTE SE 
MANTIENE BREVE V BAJA SUAVEMENTE V QUEDA DE FONDO. 
(CON SEGURIDAD) En esta tier-ra de Tabasco, hace ya mucho 
tiempo , des~ el principio, los Vokot'anob ~e vienen guiando 
por la voz de los naturales ••• Cuando escuchaban el canto de 
la cha.ka y el regocijo de los pAJaros, se daban cuenta de 
que se apro~imaba el buen tiempo y el inicio de la primer~ 
temporada de cultivo · 
SALEN EN FADE AMBIENTES 
••• Y cuando escuchan retumbar- en los cielos, sienten la 
proKimidad del Dio~ Kantepec 
SE ESCUCHAN EN SEGUNDO PLANO DOS EFECTOS DE TRUENO 
CONSECUTIVO Y EL TERCER EFECTO SALE SUAVEMENTE DE BAJO DE 
LA PRIMERA FRASE DEL SIGUIENTE PARLAMENTO ••• 

12 VOZ (EJEMPLIFICANDO) Cuando ~stos se empezaban a escuchar, los 
ancianos, acudtan al Ch'ul Ts'ik, o sea cerro sagrado para 

comunicarse con el Dios Kantepec 
13 O.P. SE ESCUCHA EN SEGUNDO PLANO P'ELAJ P'ELAJ~ EL CANTO DE LOS 

PAJAROS PROPIOS DEL AMBIENTE DEL MEDIO DIA , SE MANTIENE 
BREVE, BAJA SUAVEMENTE V ClUEDA DE FONDO. 

14 NOXIDO Em Nojpapla aj Kantepelc, bajka ayanot 
samba k'in samba ora, ya'ti a maJninton doko' 
tuba Jindaba k'~nti'ya'. 
K~ nojpapla bajka avanet. 
mu'ti a ubin jindaba t'an1 Jindaba k'anti'ya. 
Mame'a chen k3 pap ke macha •Jbin jindaba t'an 
do~: ch'aaljin ki t:1sbet dolto'nichte 1 b1.1k'a, nichto' ch'"'' 
nichte' l:'ua't~ k'u::kan 
Va'anda u peto ta'vok , ki1 pap baJka avanete 
Kor1onada mach ajnik 1.1 yaj ni p~k 'a"bi, 
mach u chen falta ja•ta p3~ 1 Abi. 
Aneti k~ pap amparu y abogadu tuba aj paterno'. 



2 
15 O.P. SE OVE VIENTO HURACANADO DESDE BAJO DE LA ULTIMA FRASE V AL 

SUBIR MEZCLA CON EFECTO DE TRUENO QUE RETUMBA EN LOS CIELOS 
V SALE LENTAMENTE. 

16 VOZ (SOLEMNE) De esta manera. los yokot'anob se enteraban de que 
ya era temporada de cultivo 

17 VOZ Es entonces, cuando todos \os Vokot'anob empe:aban a 
prepa1'ar sus tierras para sembra1· en la primera lluvia del 
15 de. mayo, dla del se~or San Isidro 

10 O.P. ENTRA EN SECUNDO PLANO EFECTO DE TRIBUNADA, SE MANTIENE 
BREVE, aAJA SUAVE Y SALE MEZCLADO CON LA DANZA DE LA SIEMBRA 
CON LOS TAMBORILEROS DE TUCTA , NAC. TABASCO. A LA QUINTA 
FRASE SE BAJA LENTAMENTE V SALE•BAJb LA PRIMERA FRASE DEL 
SIGUIENTE TEXTO. 

19 VOZ (EXCLAMATIVO) Por fin se deja sembrada la primera temporada 
de cultivo •••• 
ChoJ taj pulo. 

20 O.P. ENTRA CORTINILLA MUSICAL CON MARIMBA QUE AL SALIR MEZCLA CON 
EFECTO DE SAPOS EN JUEGO NUPCIAL, SE MANTIENE BREVE, BAJA 
SUAVE V QUEDA DE FONDO. 

21 VOZ (DESCRIPTIVO) Cuando llega este tiempo de la5 in• . .mdaciones 

22 0,P, 

23 voz 

24 voz 

25 voz 

26 O.P. 

27 voz 

20 voz 

29 O.P. 

30 voz 

31 O.P. 

32 LOC. 

o sea de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre ya la milpa del af'ío ft.1c cosechada ••• excepto cuando 
se retrasa la lluvia, la cosecha se hace en plena inundaci6n. 
Haciendo la recolecci6n en grandes cayucos. 
(DESCRIPTIVO) En estos meses de inundacibn, la mayorla de la~ 
tierras se van al agua •• solamente quedan las lometas o las 
tierras mAs altas para la siembra ••• 
SALE EFECTO DE SAPOS V ENTRA EN SEOUNDO PLANO LA DANZA DE LA 
SIEMBRA, BAJA V SALE EN El SIGUIENTE TEXTO ••• 
En plena temporada de inur1daciones se inicia la segunda 
temporada de cultivo, sembrando el frijol en las lometas 
y en las tierras m•s altas. 
Esta temporada de cultivo concluye justo cuando las 
inundaciones comienzan a bajar 
Cuando esto sucede los campesinos empiezan a barrer los 
baJiabales para la tercera t~mporada de cultivo, llamado 
tambi~n choj taj k'intuni. 
ENTRAN DOS FRASF.S DE LA DANZA DE LA SIEMBRA Y EN LA TERCERA 
FRASE BAJA Y SALE MEZCLADO CON VIENTO SUAVE QUE BAJA A FONDO 
En esta &poca, predominan los vientos del Sureste que bajan 
las aguas mAs aprisa, dAndole paso, la tercera temporada de 
cultivo que se siembra el dla dos de febrero.dla de la 
Candelaria 
Con esta tercera y ~ltima temporada de cultivo, se cierra el 
ciclo anual del Calendario Ag~lcola de los Vokot'anob. 
ENTRA DANZA DE LA ESCOBA CON LOS TAMBORILEROS DE MAZATEUPA, 
SE MANTIENE BREVE~ BAJA Y QUEDA DE FONDO. 
(SEGURO) No nos queda duda de q•.le nuestros abuelos 
Vokot'anob, tenlan un profundo conocimiento sobre la 
naturale~a~sobre todo el respeto que le tenlan B 
IJ na'u pan ika' la madre tierra. 
SUBE MUSICA BAJA V SE MEZCLA CON TEMA MUSICAL QUE SUBE 
BREVE. BAJA V QUEDA DE FONDO 
Participaron en este programa ••• 



3'.3 1).P. SUBE MUSICA BREVE Y BAJA A FONDO 
34 LOC. Esta fue una producci6n de XENAC La Voz de los Yokot'anob 

con el apoyo de XEVFS La Voz de la Frontera Sur 
35 O.P. SIJBE MUSICA, SE MANTIENE • BAJA Y SALE LENTAMENTE. 



AllllZO 3, 

Bll'l'JUIVXBTAB 

Durante la exposición de la tesis presenté alqunas de 

las declaraciones m~s importantes del personal qÚe trabajó 

en la XENAC, sin embargo existen declaraciones integradas.en 

esta parte que son testimonios de la gente que laboró en la 

emisora. 



BNTRBVISTA AL IHDIGBNA URBANO DB LA CRUZ 

"Los indigenas seguimos jodidos y siendo objeto de 

proyectos, si no hubiera indigenas de qué iban a hablar esas 

personas?. . . qué programas iban a inventar?. . cuando ya 

toman el mando todo mundo quiere ser héroe Uno se pregunta 

si después de cinco siglos de dominación aún np hemos 

aprendido a manejarnos nosotros solos". 

Declaró en entrevista el indigena yokot'an Urbano 

de la Cruz,quien vive en Mazateupa, Tabasco, y formó parte 

del equipo de radio que operó la XENAC •voz de los 

Yokot'anob". 

Respecto a las caracteristicas de la XENAC 

comenta: "la XENAC fue creada con el fin de fomentar la 

cultura y la proqramación se comenzó a integrar con los 

testimonios de la gente, que hablaba de su historia, de sus 

creencias, salud, economia, agricultura, cuentos". 

Agrega: "ª medida que 

acostumbrando a un medio nuevo, 

la gente 

diferente a 

se 

la 

iba· 

radio 

comercial , el compromiso que se contraia era no sólo de 

transmitir ideas sino de educar a las personas .Bn la 

Comunidad se fue viendo como un medio para hacerse escuchar 

y difundir sus ideas, la radio fue un patrimonio cultural". 



-Qué potencia tenia la XENAC ? •• 

- Nuestra radio chonta1 cubria la zona de Nacajuca, 

Jalpa y Centla , util.izaba una potencia de 500 watts, 

aunque tenia una capacidad de 1000 watts. 

se transmitian 14 horas diarias, de 5 de.la mañana a 7 de 

la tarde. 

-cuáles eran los programas que hacian y qué temas 

abordaban? 

-se trabajaba en las comunidades con muchas cosas 

que se tenian que ver, todos los programas eran de acuerdo a 

lo que la gente vive. Nos pl.aticaban sus probl.emas del 

campo, de todo l.o que han tenido que l.uchar desde hace 500 

años que comenzó la conquista con los españoles. 

Teniamos programas campesinos, de tradición oral, 

de ofrendas y costumbres, por ejemplo: Tumbando Monte eran 

un programa que transmitia la problemAtica del campo, l.as 

formas para cosechar el. mniz a nivel. tradicional y con las 

técnicas modernas, presentando los dos pensamientos del 

cam.pel!ino". 

"Se criticaba por ejemplo el. combate a la pl.aga 

que al. principio funcionó, asi·como l.a fertil.ización porque 

afectaba la producción del maiz,en cambio con las técnicas 



tradicionales no se producia mucho pero las cosechas eran 

estables, porque la ~ente trabajaba en cultivos asociados". 

"La sabiduria de la gente ae ha ido difundiendo 

junto con la técnica moderna en Tumbando Monte• •• 

-Qué otras tem6ticas abordaban? 

-se tomaba en cuenta también la problem6tica de la 

aujer, que en 'l'abaaco ea muy. seria, porque el principal 

conflicto ha sido su participación en la sociedad y su 

enfrentamiento con el alcoholisao y la planificación 

familiar. La mujer chontal se ha tenido que hacer cargo del 

hogar pbrque , el hoabre lo U.andona. 

La• organizaciones tradicionales han hecho 

conciencia de que la participación de la aujer ea tan 

!•portante coao la del hombre, y ha nacido una lucha porque 

la chontal sea vista como un ser h1.1111ano con posibilidades de 

participar y trabajar. 

El proqraaa "la mujar an la Voz de los chontales• 

coaanzaba a perfilar cuando la radio se cerró por orden de 

las autoridades del INI. 

•Yokot•an Ita" , fue una serie en la cual difundimos la 

gram6tica el alfabeto y las palabras generadoras del 

. yokot•an. Difundiao• las palabras que han quedado en 

deshuso, por el impacto qua ha tanido la cultura occidental. 



-cómo recibia la gente este programa? 

-Huy bien porque la comunidad sigue hablando yokot•an, 

y sienten que les dA prestigio, y se ha quitado un poquito 

esa verqüenza e inferioridad que tenian cuando hablaban 

nuestra lengua. Ahora que venimos de los camiones de 

Villahermosa a Nacajuca platicamos en nuestra lengua. 

Habia tambi•n al<JUnoa program~s de tradición oral, 

con cuentos y leyendas en yokot'an, como parte de nuestra 

cultura que se ha.ido relegando. Porque nuestro idioma para 

aliji.mos es cuestión de risa, si vas a una oficina y hablas 

en chontal se burlan, parece ser que la lengua indigena nos 

identificara como gente inferior. 

-cómo eran sus noticiarios? 

-La programación de noticias ea uno de los·problemas a 

que nosotros nos enfrentamos, en primer lugar porque no 

ten1amoa acceso a la prensa, porque nos llegaba muy tarde, 

no podiaaos sacar noticias a diario. La transmisión da 

noticias nacionales, estatales y regionales era semanal. 

Por aso aatabamos viendo la forma da crear un 

noticiero local con correaponsalea • 

En cuanto a loa problemas politices, la radio 

abarcaba loa que tanian relación con las comunidades, sólo 

a nivel local, incluia el consejo de Ancianos, loa delegados 

municipales, loa patrones de la iglesia, los mayordomos, 

organizaciones de tipo tradicional. 

-cuAl era el tipo de mUsica que transmitia la XENAC? 



-Nuestro concepto principal de la música es que es una 

manifestación cultural de los jóvenes y de los hombrea, por 

lo cual nuestra proqramación tenia música de la región, de 

M6xico y América Latina. Cada vez que transmitiamos música, 

aieJ1pre tratamos de dar una explicación de lo que se tocaba. 

En algunas ocasiones invitamos a los grupos de 

tamborileros que aon tradicionales en la comunidad chontal, 

para que tocaran con sus tamborea, flautas de carrizo, el 

pochó y tabt'1. Adeúa se invitaba a loa cantantes de la 

región. 

- CUél era la relación de la radio con el XNX? 

- La principal aportación del XNX al desarrollo de la 

ra~io ha sido el salario que desde hace dos aftoa ha sido de 

300 mil peaoa quincenales, y el pago de algunos biéticos 

El XNX nos ha mandado algunos curaos sobre 

guioniamo, m'1aica y -io ambiente, pero estos han sido 

curaos aislados que no tienen relación con loa problemas úa 

grave~ de la comunidad. Por ejemplo el conflicto con Pemex, 

que ha estado contaminando loa rio• y lagunas donde vive la 

aayoria de la gente. Todo eso ha llevado a matar muchos 

peces. Estos conflictos loa ignoran loa guionistas que 

llevan lo• curaos por que ellos vienen de una oficina y leen 

muy poco sobre nuestra situación por desgracia. 



-Participa!:>!' el INI en la determinación de loa 

horarios y la programación? 

- casi siempre la programación estaba influida por el 

INI central, y desde luego aqui traba~aba el INI con el 

gobierno del estado. Mandaban desde México los perfiles de 

proqra.,.ción y decian a qué hora se debia tranaaitir m~sica 

indigena, a qué horas los proqramas de salud, o de 

agricultura, •in tomar en cuenta las necesidade• reales del 

pueblo de Tabasco. Pasaban ademAs la "hora nacional", 

proqraaaa del INEA, de planificación familiar y agricultura 

de diferentes secretarias. 

-cu61 era la relación de la radio con el gobierno 

del eatado? 

-No era directa pero se dejaba. sentir a través de los 

!llllestros que han aido un sector 11uy confli.ctivo dentro de. 

la radio, y que ha aido apoyado por el gobierno del estado. 

Pero ellos ya se dieron cuenta que estar en ~a XENAC no es 

un trabajo aencillo de que llegas a las nueve y te vas a la 

una, es mAe complejo. 

Adem6a el gobierno del estado aieapre ha estado 

influenciado por el director del Centro coordinador 

Indigenista que trata de tener la gente ·~el lado del partido 

oficial. 



-La XENAC tenia relación con otras radios 

indigenas? 

-si, siempre estábamos en contacto 

radios y haciamos algunos intercamJ:>ios, 

con las otras 

-Por qué se tomaron las instalaciones de la XENAC? 

-Los chontales no tomamos las instalaciones, las 

dejamos libres, el problema era con la dirección, con el 

centro porque nombraron a un director que no iba a responder 

bien. Warman nos dijo que lo tentamos que aceptar, que no 

habia de otra. se cortó la energia eléctrica y se clausuró, 

seguramente los aparatos ahora se est4n echando a perder. 

Ahora en la radio hacen guardia personas de la comunidad 



llJITllSV%8'l'A CO• CAllDBLARIO llADRJ:GAL, 

Director De comunicación Social Del 
Municipio De Nacajuca, Tabasco.· 

Al estar cerrada la radio de Nacajuca "va a haber una 

pérdida de muchos millones de pesos" aseguró el _profesor 

Candelaria Madrigal, Director de Comunicación Social del 

municipio de Nacajuca. 

Agregó el gobernador del estado tiene la mejor 

disposición, porque su politica es de di4logo, pero no ha 

habido respuesta por parte de las autoridadea indiqenas". 

En entrevista realizada en su oficina despué• de varios 

dias de tratar de concertar un encuentro con el Presidente 

Municipal de Nacajuca, aseguró: "Los indigenas que no 

aceptan a Madrigal, •on muy pocos, no habia m4s de 

cincuenta cuando la cosa estaba ardiendo, ahora hay menos. 

Dos o tre• aon los poblados inconformes, 

Taputzingo y Tecoluta•. 

Mazateupa, 

- Quién va a resolver el conflicto en Nacajuca? 

- El problema de la radio compete al municipio, pero no 

formalmente, es una situación del gobierno del estado y del 

rNr. cuando tomaron las instalaciones de la radio, en muchas 

ocasiones el delegado del rN:r quiso entablar pl4ticas y 

nunca aceptaron, nunca hubo represión policiaca " 



-se le ha dado carpetazo al conflicto? 

-No puede pensarse que a este asunto se le haya dado 

carpetazo, aunque ha habido intransigencia por parte de los 

indiqenas, pero no es un caso cerrado. 

- Cómo definiria las politicas actuales del gobierno en 

la zona indigena? 

En politica el gobierno ha tenido la participación 

de los indigenas que están concientizándose. Sólo que en 

Tabasco se presenta una situación especial,el partido 

opositor al PRI maneja mentiras, engaftos y ciertas falacias 

hacia el chontal. 

El Partido de la Revolución Democrática ha generado 

inestabilidad, aprovechando la buena fe de los indigenas. 

Una buena parte del PRD 

llaman a un mitin les 

son chontalea, que cuando los 

dicen que les van a resolver 

problemas ejidales, pavimentar caminos, y esas son falacias 

porque un camino que todavia no está revestido de grava no 

puede arreglarse de la noche a la mañana. 

partido predominante es el PRI. 

En Nacajuca el 

-Qu6 . responsabilidad tuvo el gobierno del estado en el 

cierre de la BJ1isora? 

-Hace algunos aftas 

nombrar como director 

gobierno al ver estas 

identificada en Tabasco, 

el gobierno del estado erró al 

de la radio a un indigena. El 

experiencias nombró a una persona 

compenetrada en la problemática de 



los indigenas. Si hacemos una encuesta en l.a zona centro 

de Tamul té de l.as Sabanas el resul.tado va a ser que la 

persona de Andrés Madrigal Hernández es la indicada para 

ocupar el cargo de delegado del INI. 

Pero si se hace esa encuesta aqui en Nacajuca, va a 

salir lo contrario, porque aqui se ha manejado desde el 

punto de vista politice, los indigenas comandados por el 

PRD, tomaron las instalaciones del INI y desde ese momento 

están ah~ cerradas, abandonadas propiamente. 



para 

ENTREVISTA CON MANUEL LOPEZ OBRADOR 

Dirigente Perredista En Tabasco. 

"La radio es un medio de comunicación muy importante 

fortalecer las tradiciones y la lengua de los 

indigenas chontales.· La radio se constituyó en 1980,y en 

loa primeros años de funcionamiento llegó a ser la radio 

más escuchada en la étnia, cubria todo lo que es la zona de 

Nacajuca, Centla, Jalpa, fundamentalme, porque apenas se 

autorizó para 500 watts de potencia, aunque el equipo tiene 

capacidad para más de 1000 watts". 

La anterior es una declaración de Manuel López Obrador'· 

dirigente perrediata en Tabasco, entrevistado en la Plaza de 

armas de Villahermosa durante un mitin politice. 

"El origen de la radio tiene que ver con un programa de 

desarrollo integral, que se aplicó en la zona fue la época 

en que se construyeron los caminos chontales, se inició con 

el programa de crédito ganadero a la palabra, cuando se 

construyeron viviendas y se puso en práctica un amplio 

programa de alfabetización"• agregó. 

El surgimiento de la radio fue resultado de un convenio 

entre el gobierno del estado y el. INI, el equipo lo compró 

el gobierno y el Instituto Nacional Indigenista se 

comprometió a pagar la operación de la radio. 



López Obrador comentó que la operación de la radio 

quedó en manos del INI y desde entonces se capacitó a 

jóvenes chontales para la planeación,el manejo, la 

programación , la conducción de la radio, esto funcionó muy 

bien hasta hace un afta en que decidieron sacarla del aire, 

porque la comunidad indigena ha venido manifestando su 

inconformidad con el gobierno y est~ . luchando por la 

democracia. 

Apuntó • las autoridades se han negado a dialogar, 

engaftando a la gente han querido meterae a las 

comunidades, sin hacer asambleas democráticas". 

Manuel López Obrador ea un nombre que junto con el de 

CUauht4'lnoc C6rdenas se escucha en las comunidades indigenas. 

Para el perrediata tabaaquefto la situación económica que 

viven los indigenas e• dificil. 

,;Porque io que producen los chontalas no vale,vendan 

barato y compran caro lo que necesitan. Esto tiene que ve~ 

con una politica general que se ha aplicado desde el 

aexeºn1.o de Miguel de la Madrid. Es una politica que sirve 

sólo para tener control del salario del trabajador y 

ca11peaino, el Pacto no estA para servir, controlar precios, 

porque el gobierno aumenta los precios de 

servicio•"· 

bienes y 



Director De CUltura Del Municipio De Nacajuca, Tabasco. 
1:-: .~ ~ t.:i:,:-. 

•Las condicionas politice• que viva al estado, y en 

eapecial· la región indígena aon dificilea, porque hay 

auchas zonas indigenaa que eat6n afiliadas al Frente· 

Cardeniata, porque el actual dirigente, Manuel Ldpez 

Obrador, tuvo deaa•iado contacto con loa chontalea•, 

declaró Marciano Gallego• director de CUltura del Municipio 

de Nacajuca Tabasco, quien en entrevista habló respecto a 

la• condicione• política• en la entidad. 

-Por qu• la gente sigue a Ldpez Obrador? 

·:·-•j -;--:,1!.<>rque les dió mucho apoyo, con los recursos 

lógicamente del gobierno, pero la gente no entiende eao, 

piensan que la persona se loa d6. Esto hace que tengan 

acercaaiento con •1 • 

. _, Existe otro eleaento que inrluye en •ato, y es que se 

acusa al gobierno que no ha atendido a la comunidad, •yo_, 

creo que no •• asi, pienso que la qente no .ha querido salir 

de la •ituación en que ha vivido por aiempra;y as muy 

J:6cil.-.eatarsa laaantando•. 

·_.!. 

' ...... 



El gobierno ha trabajado, su obra se ha visto en todas 

las comunidades que tienen es_cuel_~s Y. estAn comunicadas en 

un eo o 90t • 

!'"•'°··!" 

-cuAl ea l'- actual situación politica en la zona 

chontal? 

- En el estado hay inquietud politica, en particular.en 

las zonas indigenas, donde la gente no estA preparada para 

las oportunidades que se les ha dado. Aqui , en Nacajuca, 

tuvimos un presidente mu11icipal Felipe ·Rodríguez de la 

Cruz ,y un diputado local chontal Rito Xsidro HernAndez, 

el sexenio pasado, pero no funcionaron. · 

- Qué ha hecho el gobierno municipal para resolver· los 

problemas politices de la zona? • 1 :· '-• '. . : ~ • { 

Se han instalado escuelas, 

casas,carreteras, pero aqui estA muy sembrado el 

paternalismo. Se l.es ha hecho creer a los chontales·_·C¡ue son 

marginados y necesitan la ayuda de los 

contrario no pueden hacer nada. 

demAs de ·lo 

o•l' !'· t ,-,_ 

•.:rJ:.~ r; í 

Yo creo que esto va a cambiar algün dia, no.de•la noche· 

a la aaftana, pero tendriln que ser las nuevas generaciones 

quienes cambien todo. "Si usted tuviera oportunidad de 

ir a las zonas indigenas veria que realmente ahi no hay mAs 



,pobreza que en otiils zonas del pais, porque aqui nos 

podaaoa ql.Íejar de todo aenos de que la comida le hace falta 

a alquien, porque hay frutas y verduras". 

-Porqu6 est6n cerradas las instalaciones de la XENAC? 

- A partir del conflicto con Manuel L6pez Obrador se 

deriva el cierra de la radio, porque loa indiqanas •• 

•ienten en el derecho, y piensan que la radio es de ellos. 

Y no es asi, pertenece al INI, pero se puso al servicio de 

la comunidad. 

El problema aqui está en cómo se canalizan las cosas, " 

si a mi me proporcionan un medio y le digo a la gente -es 

de ustedes- se aalentiende, pero no se puede hacer otra 

cosa porque loa chontales son qente demasiado pobre , con 

poca cultura como para que entiendan un medio. 

"Nada m6s lógico que quien tiene hambre no puede pensar 

en cultura. Ese es un qran problema de la humanidad que 

debe resolver primero sus problemas materiales para 

resolver despu6a loa siguientes". 

"Loa indigenaa ahora est6n posesionados de todas las 

instalaciones, no dejan entrar a nadie". 



Al ser cuestionado Marciano Gallegos, en relación a 

quién cerró las instalaciones,evadi~ la P.re~unta y se 

concretó a decir: 

"Para mi es un absurdo el cierre de la radio, lo que 

deben hacer res' exig~r que quien se meta como director 

trabaje y que los recursos que la federación dé sean 

aprovechados para mejo~ar sus condiciones de vida. No creo 

que_ haya razón para que digan , yo no quiero a e~e porque 

no me dá la gana. " 

concluyó diciendo "como mexicanos debemos exigir que 

quien esté al frente de una institución responda con 

~espons~bilidad y respeto a los demás". 



BllTllBVJ:BTll COJI llULl>JIJIJ:CO IDlllllAllDBll . r.· 

::~:!~~pa, Nacaj~7~r. 
agosto de l.990 

'!Somos 150 mil indigenas chontales, en. los mu,~~~-~p~~s 

de centla,Jonuta, Macuspana ,El Centro y Nacajuca. 

Hemos guiado una cultura, una sociedad que ha 
1:11:.; 

sobrevivido en una lucha tanto por la sobreviv.4:~~~,~~-, y 

p~rque se nos reconozcan nuestros derechos ciudadanos, a~i 

como que tengamos participación 

., culturales y económicas", aseguró 

l~der c;::hontal ,en las oficinas 

Revolución Democr6tica)en Nacajuca 

en decisiones poli~~ªª-~' 

Auldárico Hernández, 
"'1 - :'.,.' 

del PRO (Parti.dc;> de l.a 

Tabasco. 

AuldArico Hernández es un joven poeta chontal , que 

es el autor de "Poemario" un libro de poemas, y adem4s 

dirigente politice en la comunidad indigena de los 

"~ombres del pantano". 

En entrevista estableció: "es necesaria,la.partic~pación 

de los chontales y la injerencia en _plane_~~-~:~:~.e~, 

direcciones y 

por que los chontales no necesitamos .. ~~~~~ ·~:~ .. , ~~:.·· .. ~·~ª 

chontal,para que nos venga a organizar. Por no tener 



chontales que nos representen ahora nos dan 

carpetazo,dicen que nuestro caso, el de la radio, e•tA. 

concluido". 

Entre los chontales hay dirigentes auy destacados 

como Victor Méndez que tiene 45 años, y que siguen entre 

noSotros como una nueva generación de indigenas·. Nu~stra 

lucha ahora es exigir participación politica, como 

ciudadanos con un derecho que está consagrado en la 
~ . ' . ' ' 
Constitución, estamos exigiendo a los gobiernos que 

nOsotros pongamos las bases para producir nuestros 

pantanos, nuestras pocas tierras, para explotar lo que adn 

no se explota, se busca que seamos nosotros , por medio de 
:1 ... , 

un consejo de ancianos, formado por gente mayor de 

edad. Como una organización netamente indigena, sin 

cuestiones partidistas,agregó. 

-CUAles son las condiciones en que viven los- chontales? 

- Son muy lamentables, en lo económico es bastante 

deplorable debido al gran desempleo que hay en la zona, por 

eso ·los chontales en estos momentos están emigrando a 
,. _ .. ~... ., 
Villahermosa, canc~n donde hay lugares turisticos y zonas 

h~te1~ra~. Aunque la contradicción ea que aqui hay pozos 

''-~etr;,;l~~~s lmpÓrtantes y no existen trabajos bien pagados. ,, 



-Cómo ha trabajado PEMEX ·en la zona? 

- Pemex ha causado grandes problemas en la zona, uno de 

los cuales ea la. gran mortandad de la fauna acuática. En 

oxiacaque se descubrieron 40 pozos que se van a perforar , 

ahorita ya estén trabajando en cinco. 

Los ~hontales en asambleas de 35 comunidades, 

comenzaron a enviar documentos al gobierno para solucionar 

los problemas qu_e causab~ PEMEX en la entidad, pero no 

queriamos indemnización porque el dinero envilece al 

chontal, el chontal no tiene miras de negociante. 

Los chotales vivimos tranquilos en nuestra zona, 

en loa pantanos • 

- Qué solicitaban los chontales a PEKEX? 

Nosotros exigiamos que se hicieran obras de 

servicio colectivo por ejemplo que en oxiacaque se 

construyeran obras para tener aqua potable; puentea, 

viviendas, y que se crearan empleos. Además hace falta que 

••~ p_~oporcione alambre de p\\as para loa pequei\os ganaderos, 

y.~e~protegieran nuestras tierras contra la lluvia 6cida. 



Cada pueblo planteó sus necesidades primordiales, pero 

vimos que no se resolvía nada , y en 1989 nos reunimos en el 

Consejo de Pueblos Chontales, en Nacajuca y decidimos que 

ibamos a bloquear el acceso a Pemex. Los más viejos decían 

que _Pemex estaba invadiendo el último lugar al que no 

pudieron llegar los españoles: los pantanos. 

Pemex se metió en la tierra de los chontales, 

sobornando a algunos comisarios ejidales,. sin tomar en 

cuenta a la gente, y lo que nosotros pedíamos era que toda 

la riqueza que se producia , fuera canalizada en obras de 

servicio pdblico. Cuando bloqueamos Pemex quedaron vehiculos 

y personal de Petróleos Mexicanos. Hubo negociaciones, pero 

los policias llegaron a la fuerza,armados hasta los dientes 

y nos reprimieron, con el pretexto de liberar a los 

empleados que "estaban secuestrados". 

En la prensa se manejó que eramos 1000 indigenas 

armados, y los encabezados decian Chontales 

secuestradores". 

"Me acusaron a mi de comunista, de ser peliqro&o y 

dirigente del Pacto Ribereño". 

-Qué es el Pacto Ribereño? 

-Fue un movimiento que empezaron los pequeños 

comerciantes de Comalcalco para pedir indemnizaciones por 



los destrozos que habia 

este movimiento. 

hecho Pemex,después se continuó 



ENTREVISTA A RODOLFO URIBE 

Exaubdirector de la Xenac 

El ~ltimo direc~or de la radio XENAC antes de que fuera 

cerrada fue Rodolfo Uribe, sociólogo e investigador quien 

hasta fines de 1990 formaba parte de un grupo, con loa 

ind1genas chontales que se reunian en la biblioteca de 

Nacajuca, para inveetigar respecto a las costumbres de la 

comunidad chontal. 

En una de sus sesiones fue entrevistado el 

Licenciado Uribe, quien comentó respecto a las 

caracteristicas del grupo étnico " los chontales son una 

étnia que se ha negado, desde la colonia se habla de que se 

termina con la cultura indigena, pero eso no ea cierto, los 

indígenas simplemente se escondieron, y en Tabasco se les 

deja que vivan en las zonas de los pantanos y la montafta•. 

Los chontales eran vendidos como esclavos, a veces 

los mismos dueños da las tincas los comerciaban a los 

ingleses, y se llevaban las cosechas de cacao y a los 

chontales que eran 

Yucatlin. 

vendidos como esclavos en cuba y 

Deaput!a de estar escondidos los chontales se expanden 

de Nacajuca hacia afuera, y de ah1 hay una primera oleada 

que es en el siglo pasado, y se fudan los pueblos de 

Hacuspana y san Carlos. 



Después hay otra segunda oleada en los tiempos de 

Garrido, que avanzan hacia Centla ; y ahora ha habido 

oleadas más recientes hacia Comalcalco y los últimos 

pueblos que se han ido incluso han perdido el idioma y sus 

costumbres. Aparecen como pueblos de mestizos , solamente 

hablando con ellos se sabe que s~s .papás vienen de 

Oxiacaque , por ejemplo acabamos de descubrir el caso de un 

pueblo que supuestamente eran mestizos, se llama Boquerón en 

Centla, son un grupo que salió de Oxiacaque. 

A los chontales se les habia dejado para que 

participaran nada más como fuerza de trabajo, incluso 

Eduardo de Cárdenas en su informe a las cortes de Clldiz, 

habla'\de los indios de Tabasco que están desaprovechados 

porque están metidos en sus pueblos 

trabajaban a los espa~oles. 

porque no les 

Después Pérez Garrido es el primero en modernizar a los 

chontales, en sus testimonios, la gente vieja, tiene una 

buena y mala imágen de Garrido, la buena es que los libera 

de loa servicios forzados, pero por otro lado los obliga a 

cambiar de ropa, la mujer usaba una falda sin nada arriba y 

el hombre un pantalón solamente. 



Garrido los obliga a vestirse a la m~nera occidenta1, 

además no podian entrar a la ciudad los que no llevaban 

zapatos. 

Para los indiqenas, los santos y Jesucristo son dioses 

que Be vinieron a sumar a loa que ya adoraban, eran 

politeistas. Garrido loa benefició e,n ayudarles a tener 

implementos en la agricultura, instaló ferias que tenian 

que ver con las ~festas religiosas, donde les regalaban 

palas, picos y cosas que de echo 

innovación tecnolóqica de ese entonces. 

representaban la 

Garrido pide también la sumisión politica, y los 

chontalea se alian a la iglesia, y aucede que en San Carlos 

en 1929, cuando los "hombres del pantano" quemaron la 

iglesia con la gente adentro. 

Después de Garrido, se maneja en loa circulas oficiales 

que pr6.cticamente no existen indiqenas, no se vuelve a 

hablar de los 

Rubirosa. 

chontales, sino hasta· tiempos de Leandro 

Rubirosa hace tres cosas que distinguen BU periódo 

aexenal instala programas de trabajo con loa indigenas, 

funda el Centro Coordinador Xndigenista en la región y la 

radio indigena. 



-Cómo ha influido la presencia de PEMEX en la reqión? 

-El :Impacto Petrolero comienza aproximadamente en los 

años 70's , es muy importante porque contamina la reqión. 

La intervención petrolera se empieza a sentir en 1974, en 

esto el Pacto Ribereño ea la lucha porque Pemex paqua 

indeanizaciones, por los daños.que produce. 

Hay varios momentos del Pacto Ribereño, en la 

actualidad la gente se refiere al Pacto con todo lo que 

esté relacionado a los 

Petróleos Mexicanos. 

pagos por los daños que produce 

Originalmente el n'1cleo fuerte del Pacto fueron los 

pequeños comerciantes da Comalcalco, pero con el tiempo se 

les fue paqando m6s a los que m6s tenian y lóqicamente esta 

gente se fue retirando porque adem6s hubo represión y de 

esta forma se tue 

indigenas. 

haciendo m6s un movimiento de los 

La presencia de Pamex en la región les afecta a los 

indigenas porque baja la producción agricola y pesquera , 

suben los precios de los productos, el alza inflacionaria 

en diez años de 1975 a 1985 ha sido de un 10 mil por 

ciento, por que la alimentación aqui en Tabasco as la·m6s 

cara de1 Sureste. 



cuando hay la oportunidad de trabajar para Pemex sobre 

· tOdO · en los pozos de exploración, es en los los servicios 

r·iaAs '·PB:Sados, y adem6.s mal paqados, pero para los in~iqenas 

es''mucho. 

Entra mucho dlnero a las comunidades y no tienen en qué 

qastarlo, empiezan a surqir entonces las cantinas, col!'º un 

negocio de los mismos petroleros. Y se crea un fuerte 

alcoholismo. 

,¡DeSpués de los quince años de explotación de los pozos 

ya no hay a quién contratar, por la falta de pozos. Los 

pozos más ricos del pais , se encuentran en oxiacaque, y se 

''9st'-'1 -ilCabando, por eso la qente se dedica al comercio en 

.._ pS'c;iue'ti'o,otros se van a Villahermosa donde se ha extendido 

·mucho el sector servicios, los hombres trabajan de 

cargadorás y veladores, y las muchachas en casas haciendo 

quehacer. 

CU4les son las caracteristicas de la economia 

chontal? 

~. ('.·~Los inC:Í:i9'énas viven del autoconsúmo. En el manejo de 

· !lO:J:iun ~Pantano·a·;' en las tierras elevadas cultivan el 

"inzd.z~·sicjiliendo' el régimen de las inundaciones periódicas. 

Tienen calculado1 'qué tierras estarian cubiertas en qué 

tiempo. Todo el trabajo era comunitario, no habia propiedad. 



Aunque en tiempo decreciente babia nada más cuatro hectáreas 

despejadas que eran de todos,y de donde sacaban ma,~z para 

todos. Tenian cosechas muy buenas, 1nc1uso se habla de un 

rendimiento de 4 toneladas por héctárea, con una especie de 

maiz criollo que se cierra e impide que le entre el aqua y 

se pudra. 

También trabajaban con el sistema maya que es maiz , 

calabaza y frijol en un mismo terreno, asi la calabaza y el 

frijol recompensan los nutrientes que pierde la tierra por 

el maiz, asi era la producción. 

Además estaba la caza y la pesca en los pantanos que no 

era exclusiva, incluso la mayor parte de los mitos y 

leyendas de ellos, hablan de gente que la castigaban porque 

realizaban estas actividades económicas en exceso, se 

supone que los castigan los dueños de la tierra "Tunká".Los 

indigenas tienen una cultura ecológica muy fuerte. 

Todos estos ciclos de producción se pierden porque a 

partir He loa aftas cuarenta empiezan a invadir los 

c;ranaderos, a qanarles terrenos, incluso mu~hos todavia se 

encuentran cercados, se crean los grandes latifund,i?ª• 

penaando en la cantidad de tierra que no e~ aqua, .i~c.l~~o 

hasta loa pantanos ya son propiedad privadil;, 

,'."!''"': 



-Cómo contribuye la artesania en la economia chontal? 

La artesania no era para vender, sino una 

'satisfacción personal, pero desgraciadamente esta ha sido 

controlada por algunos cuantos iñtermediarios de Nacajuca.y 

Villahermosa. En el mejor de los casos 1a gente va a vender 

a los pueblos de casa en casa. 

-Qué nivel de escolaridad hay en la zona chonta1? 

-En cuanto a la educación hay una escolaridad alta, hay 

·va:i:ias secundarias, lo que ha facilitado su· integración en 

el sector servicios, y esto es una forma de influir en la 

aculturación, en la pérdidas de los valores indigenas. 

Hay muchisimo tráfico de gente que vive aqui y se va a 

trabajar allá. Hay conflicto en las comunidades porque los 

maestros son los que están en contra de la cultura chontal, 

a pesar de que ellos debian ser los que se dedicaran a 

proteger la cultura chontal, no son muy bien recibidos, 

aunque hay excepciones. 

En las casas de los chontales hay muchos libros, e 

inquietud por parte de los ·jóvenes, en los trabajos de 

···i'nve"stigación , muestran gran interés mejor que ·1a gente de 

la Universidad. 



-La radio contribuyó a la educación chontal? 

- La radio estuvo tratando de resolver un probl.f'.!ma de 

educación bicultural en 1a región. Ahora que se está 

perdiendo el lenguaje, la lenqua, a los niños ya no se les 

habla ni siquiera de sus tradiciones y se estaban diluyendo 

en un marco de peticiones cuando aqui, existe toda una 

cosmogonia completa. Pero las sectas religiosas dividen a 

los pueblos, nuestra idea en la radio era rescatar todo ese 

tipo de cosas, para frenar la agresión de las sectas. 

- Por qué se dió el conflicto con el INI que desembocó 

en el cierre de la radio? 

- Lo que pasaba aqui en Tabasco es que babia un 

director del centro que se metia mucho con la radio.Hay 

siempre un pique entre el. director del Centro Coordinador y 

el subdirector de la radio, porque el director quiere 

mantener un control sobre la zona indigena y 

radio. 

sobre la 

cuando el director es una gente capaz, esta visión 

resulta buena, porque apoya el trabajo de la radio y la 

deja trabajar, pero Omar Castro se metió con el presup.ue:sto 

de la radio y Julio Gordillo director de la radio tenia muy 

pocas posibilidades de hacer algo por tener cortado el 

presupuesto, esto fue en el ochenta y siete, de ahi vino un 



·decaimiento total de la estación, 

··presupuesto 

La producción fue muy limitada. 

porque no tenian 

Cuando llequé como director de la radio en tres meses 

'tenia proqramado reorganizar la radio de Nacajuca, con menos 

rpersonal por que la XENAC tiene la mitad del personal de las 

otras radio indigenas. En Peto, YucatAn , están trabajando 

casi 20 personas, que 

zona muy extensa. La 

apenas y se dan a basto porque es una 

idea que manejamos es que se 

' prbduzcan proqramas en la 

apoyo en transporte. 

comunidad, pero hay muy poco 

'•~_,, ···-"'I.·En nuestro caso aún cuando tenemos una área más 

reducida, apenas nos damos a basto, lo que logramos es que 

en tres meses como periodo de prueba, ya transmitiamos 14 

horas diarias, y todos los compañeros tenian turno de 

locución¡ excepto Primo que es productor y proqramador. 

La sequnda fase del. programa que se habia de instalar 

en la zona indigena con la radio, era elevar la calidad de 

la producción: sobre todo la de Kalaj, Kaj il, Kaj il, Ka que 

lo logramos siguiendo el programa de politicas de este 

sexenio, teniamos ya acordado cómo ibamos a empezar cuando 

•::se vino el problema del. cierre de la radio. 

b'oir 1 ':'~Se11"teniit 1 pensado un programa de mesas redondas sobre 

i!actiY<idadesnproductivas ,que pretendia estar cada mañana en 



una comunidad y cada dia iba a haber una reunión de la 

gente que se dedicara a una actividad, por ejemplo los 

artesanos, agricultores, ganaderos,para que las personas 

hablaran de sus problemas. 

cuando tomo posesión como director de la radio, la 

gente viene a reclamarme qué quién say, "por no ser 

chontal, y tienen todo el derecho. I:ncluso el I:NI en sus 

documentos de este sexenio les reconoce ese derecho. 

Me obligan a ir a las comunidades para que yo diga 

porqué estoy aqui, y para que exponga mi plan de trabajo. 

Presento un proyecto de 9 meses, diciéndoles que no tenia 

la capacidad económica, ni técnica , pero si la capacidad 

de hacer una muy buena radio con la gente. 

Yo acepté que me llevaran a las comunidades y que fuera 

cuestionado, a diferencia de Andrés Madrigal que no quiso y 

ahi empezó el problema, a mi me dieron el nombramiento del 

INI y el reconocimiento de todas las comunidades. 

-Afecta al equipo técnico el cierre de la radio?., 1 

-Si, el,mantenimiento desde siempre ha sido un problema 

muy grave, porque aqui los precios son más altos por.el bum 

petrolero y no habia posibilidades de traer un,buen,técnico 

para los problemas de la radio. El director·1•andabDM>fj.9ios 



en que informaba que la radio estaba mal, al principio 

presionamos para que viniera el técnico que vive en 

Chihuahua, y aqui estuvo varias veces. Hay muchos problemas 

con la humedad y el calor, los aparatos se van afectando. 

CONTINUAN ABRIENDOSE OTRAS RADIOS DEL INI 

Rodolfo Uribe comentó que se están abriendo otras 

radios del INI , pero hay poco personal por el raquitico 

presupuesto. Nosotros aunque estA cerrada la radio, estamos 

investigando para producir libros de divulgación de la 

cultura chontal en asociación con productores de la 

frontera sur y norte, donde se van a transmitir, y a parte 

en estaciones del INI y Radio Educación. 
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APENDicE METODOLOGico 

Durante la etapa de elección de tema de tesis , siempre 

tuve presente que los medios de comunicación deben cumplir 

una función social que responda a las necesidades de la 

gente. 

Mi priaer acercaaiento con las radiodifusoras indigenas 

·fue durante un trabajo que realicé al detectar todos los 

libros que se han escrito al respecto, de ahi comencé a 

elaborar la idea de hacer un proyecto de estudio de las 

radiodifusoras indigenas. 

Después durante el taller de elaboración de tesis, del 

que fue titular el profesor cuahtémoc Rivera, comencé a 

trabajar e1 proyecto de investigación, que me sirvió para 

presentar1o en 1a DGAPA (Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico): obtuve de esta forma una beca que me 

apoyó durante el tiempo que estuve rea1izando la tesis. 

cuando intenté recabar información por medio de 

entrevistas en e1 instituto Naciona1 indigenista, en la 

Subdirección de radio, me encontré con el apoyo del señor 

Genaro López, quien me comenzó a platicar respecto al 

funcionamiento de 1as radios. 



sin embargo , cuando intenté hacer mi servicio social y 

a la vez obtener más información respecto a la radio que me 

interesó (la de Nacajuca) los investigadores que ahi 

trabajaban me sugirieron que desechara· trabajar respecto a 

esa radio" ya que existian otras"con mejores condiciones de 

funcionamiento". 

Me prequnté·por qué esa insistencia en que· no estudiara 

la XENAC,dado que cuando estaba elaborando mi proyecto-de 

investigación no contaba con los datos de que la radio habia 

sido cerrada, porque la información.no se habia difundido. 

El interés despertado por la XENAC , se solidificó al 

, realizar mi primera visita en la zona chontal, y. platicar 

con·.algunos de los indigenas que me platica.ron de cómo se 

habian identificado con la radio, porque creian que era su 

medio , y me confirmaron su deseo de continuar la lucha para 

reabrir la emisora. 

La primera vez que llegué a la XENAC, me encontré con 

unas oficinas en medio de la carretera, semiabandonadas. 

Abri ·la reja de acceso a la emisora, y al no ver a ·gente 

por el lugar entré,comencé a. observar y tomar fotografiaa, 

sin embargo en un instante aparecieron , un· joven y una 

mujer con machetes. Preguntándome qué queria• Estaban 

realmente enojados, decian que mucha gente iba a tomarles 



fotos para denunciarlos después , pero que ellos no tenian 

miedo pues la emisora estaba tomada por todos.los chontales, 

y en cuanto llamaran a la gente llegaria para defender las 

instalaciones. 

Después de explicarles el motivo de mi presencia , me 

invitaron a pasar a eu casa , l¡lle era una de las oficinas de 

la radio, y me dijeron que ellos habian sido comisionados 

por los chontalea para cuidar el lugar. 

Despu<!s continu<! mi camino buscando a algunos de los 

organizadores de la toma de la radio a Auldárico Hernández, 

Priao P<!rez, Aquilino GUillermo,Urbano de la Cruz, entre 

otros. 

Al principio me trataron con cierta desconfianza pero 

después 11e ayudaron con docW11entos y entrevistas a 

edificar mi investigación, 

Hubo ocasiones que durante el desarrollo de la 

investigación me senti paralizada, imposibilitada de 

contribuir en alqo para que la emisora fuera abierta de 

nuevo. Por que sentia un compromiso con la gente que babia 

.creido en mi , y que me babia brindado sus hamacas para 

descansar y el pozal para apaciguar mi sed. 



LOa chontales me ayudaban a recabar información, creian 

en mi , y yo no podia ayudarlos •. Sin embargo estaba segura 

que la elaboración de esta investigación podria constituirse 

como un testimonio que enseñara a otra• qeneracionea que los 

chontales son una étnia de lucha. 

cuando pretendi entrevistar a Andrés Madrigal quien 

habia sido nombrado director del centro coordinador 

Indigenista, BUS m~ltiples &11pleados me impidieron verlo. 

Estuve esperándolo incluso en su casa, lo busqué en 

casa de SUB pap6s y nunca pude platicar con él. 

También intenté entrevistar al presidente municipal de 

Nacajuca , pero rehuyó las preguntas y se concretó a decir 

que estaba muy ocupado,hubo ocasiones que llegaba desde muy 

temprano a su oficina y ahi lo esperaba hasta que él 

entraba, y con él un séquito de personas que le acompadaban • 

. sin embargo hubo funcionarios que accedieron a ser 

entrevistados, y cuyos comentarios se presentan en esta 

teeia. 

Las ocasiones que tuve para convivir con los indigenas 

chontales, pude darme cuenta que el cierre de la radio no es 



e1 problema mAs grave que enfrentan, son una étnia , como 

muchas otras en nuestro pais, que vive en condiciones muy 

raquiticaa aaterialmente, la alimentación que tienen no es 

suficiente para tener niños bien nutridos. 

En el estudio de la XENllC desarrollé dos técnicas de 

recopilación de trabajo fundamentales: la revisión 

biblioqr6fica y las entrevistas. 

Durante la primera etapa de elaboración de fichas de 

trabajo da loa contenidos respecto a la radio indi9ena en 

diversos textos, ae encontré con un aaterial auy raquitico 

en asta 6raa. En primer lu9ar porque en aataria de 

radiodifusión son contados lo• libros que existen, y en 

radio indi9ana aún son m6s escasos, esto representó un 

obst6culo para el desarrollo da la investi9ación. 

Sin ellbart;¡o loqré terminar la tesis en el cual fue 

fundaaantal al apoyo que recibi de mi ami9a Patricia Maya, 

quien coapartió conai90 las complejidades qua ait;1nifica la 

realización da la tesis. 
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