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INTROOUC::C::ION 

La pr&eenta tesis se concreta a analizar el 11t1paci o 

radiofbnico ABRIENDO SURCO, trDnamitido an Radio 

Educacibn y dirigido a los campeainoa de Ml!KiCOI eate 

programa airvib a la divulgaciOn agrlcola y contribuyo 

a recuper•r al habla del hombre rural, como exprenibn 

autlmtica de su ser y su sentir. 

La tesis ea producto de mi int11rl!a por In problemAt!ca 

campeaina 9 surgido por las pr•ctica• nmcolaras y 

profesionales que tuve en las zonaa rurales. Adem~s 

participe directamente en la elaboracibn del programa y 

esto m11 permitib profundizar en nuestras raleen y 

cultura. 

Ea sabido que en muchas de laa fasea de la hietorin de 

Ml!wico los protagonistas han &ido lo• campesinoa, 

hombres y mujeres caracterizado& por pobreza y 

ma1·ginalldad no sblo de los servicio" y banmficlos de 

la llamada 11 modernizacibn 11
, sino tamblitn da la 

informacibn, educacibn y comunicaciOn. 

Al campesino, la mh d1t la veces, no se le brinda la 

oportunidad da hablar por loa medios da comun!cac!bn. 

se la Impida difundir •u cultura da viva voz porqu" los 

"'"dios estAn lnurtoB en una. estructura consumista y al 

punto da vista da lo• marginados no lea int•r•••· 



A pesar de que~ se encuentra dentro de ese circulo 

consumista, la radio debido a sus caracter 1 stt cas es el 

medio que mbs opera en las comunidades campeainas. De 

ahl que pueda ser el vehlculo para informar, orientar y 

motivar- a di chas comuni da.des. 

Algunas radiodifusoras incluyen en su programación un 

espacio dedicado al sector rural y 1 es ofrecen 

informaci on, di funden programa& agrfcol as.; o da 

complacencia musical. Pocas veces, sin embargo me 1 e 

brinda a la gante del campo la oportunidad de hablar. 

Adem•a da haber sido un programa dedicado al sector 

campasino, ABRIENDO SURCO slrvib tanto a la divulgac!On 

agrlccla como a profundizar en la problemltica rural 

desde la perspectiva de los propios hombres del campo. 

En la presente tesis se analiza ABRIENDO SURCO, programa 

radiofbnico que, desde una emisora cultural ubicada en 

la Ciudad de M~xico, ejerciO la comunicaciOn rural. 

Para efectuar dicho anbllsis, lntentb ubicar 

dentro de la gama radlofbnica y 

al 

en 

programa 

la misma 

comunicaciOn rural, sin dejar de lado las referencias y 

la contextuallzacibn del 

ccmunicaciOn en general. 

sector rural y de la 



p1· i flt.::r L ·'P l l i. \ '-' $C: drF j nr'"'l 1 os tt·rmi no!:-· dr 

:.u:l1l1;·.ic:acil.in, di ru~- i Ons r_ornunic.~r.:ibr1 

campesinado, par~ comprr!ndc:>t· mojor el dc~;.onvclvltT!iP-nto 

del c.arnpesino dcntr o del procesf.'l de l.:\ c-c.·munic.ación 

,-ur~l. Se 1·es.<1lta la im¡inrt~nci;i dr?- f·5t.:1 y sus 

car dc.lc.:r·i~licas, ya q:1f' el 1 .;i. rcrm\ tP lr" prcsr.rvaci6n d~ 

la e:.:pr·es1 bn cul b.sr al :-:JI:' e: ~d"' n:~qi ón. 

El segundo capl tul o muestri:'i el ar- i gen y de~ar·rol lo tif:' la 

1-L\di o en 11~·: 1 ca, con ~l < 1 n de coinpn?ndcr el porqu~ 

L1n no·:cnte por ci~nto de los 

habitantes del pals, y porqLtt> no tod~'ls 

radiodifusaras pueden practicar Lina comunicacibn rural. 

Asimismo, se d~n a conocer las circunstancias en \3s 

que estaba R.Jdio EducaciOn y que pernritie1·6n el 

surgimi1mto de !lllRIENDO SURCO. 

E1: el ültimo Ci."':pftl·lo s~ hace L•n b1·e,1e relato del origen, 

desarr-cl lo y culmin.;.cibn del ¡:wogr·Dmi\ rC'diofOnico 

t"':.BRIENDO SURCO, con el fin de formult:'\r un an~l isis 

completo del programa, de acuerdo can los elementos qua 

se rcquicr·cn para ejercer una r:ornunic~ciOn rur;.l. Los 

cambios que :ufri b el pragr?.m3 fueron sust-'lnci al es, yi't. 

que beneficib al sE>ct.or- campesino rtl permitirle 

mantener, por a.lgCm ti~mpo 1 un canal de· comt1n\caciOn. 



Como en ABRIENDO SURCO, deberla pcrmitlrsele al campesino 

participar en otros medios de comunicacibn, para que su 

intervencibn en la solucibn de sus problemas sea 

efectiva y propicie el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. Seguir el ejemplo de Radio Educacibn servirA 

para dar a conocer ampliamente la vasta 

cultural de les campesinos del pals. 

riqueza 



I.- CotU.lHic~·:t!Cif 

El hombr c.· por naturaleza ~s un ente soci ~1 ~· pat'i't 

relaci onarsr. con bUS semejantes ha nc-cr.si tado rlc l d 

comunicación. La cmpc:O a r·ealizat· madiant~ s~Was, 

grJtos, gestos, ruidos o golpes. 

La Dra. Gui 11 ermina BEiena e~~presa qtte el deseo 

comunicar se es una necesidad tan fuerte como el hambre 

y tia sabido manifestarse de diferentes maneras, tales 

como: 1 os juglares narraban las hazañas de los hl?-roes, 

usaban el lenguaje oral; Gutemberg invent6 Ja imprenta, 

para ello requiriO de la escritL1ra, al mismo tiompo 

empe:aron a circular las hojas volantes, gacetas, el 

periódico y El libro. Se llego a inventar la radio, la 

televisibn, el cine y los sat~Iites pare. satisfar.er su 

desea de comunica.e! On. 

Al principio el hombr"' para satisfacer su desoo de 

comunicac16n t·equir·10 de su cuurpo, de sus gestos, de 

su forma de vestir o el lldnto. Posteriormente, esa 

ncc!?sidad le raquiriO de canales que le permitieran el 

dil:tlogo entr L" los grupos que- conform~n unü saciedad. 

ComunicaciOn es la rC?lacibn efectuada. etntrr:- el C'misor de un 

mensaje )' el recei:-tar, qut:t a su ve= envl~ una respuesta 

de reto1·no dl menea je i:?'mi ti do. En el prcco-zo de 1 a 

comunicaciOn el emisor i:il tcrrn:1 su papel con t>l 

receptor, asl ambos e5lablecen un vinculo comunitario. 
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En C?ste proceso dt:! comunic€1r.:l bn se han me:onc.ionadr:i cuatt·o de 

sus elementos, ellos son: emioor, m~n5aje, recP.ptor y 

retorno del mens<:1jc. 5blo falta citar el medio por el 

cual se van a transmitir los mensajes, a este elemento 

se le ha dado el nombr·c de can~J. 

Los canales de comunicacibn con m~'lyor alcance en la 

actualidad son: la radio, la prensa, la televisibn, el 

cine y el sat~lite. Con estos canales o medios de 

comunicaciOn el hombre ha podido ampliar sus campos de 

comunicacibn. <t> 

El ser humano sabe que detrAs de sus pl~ticas, de la 

sonrisa, en una noticia, en sus pintas de bardas, en 

una pellcula, en una telenovela o en los ojos 

vivarachos de uria niña, se encuentra eso que se 11 ama 

comunicaciOn. C2) 

La comuni caci On est& i nser-ta y es i nht?rent~ a 1 as re1 aci enes 

sociales. Para estudiarla, no se requiere separarla de 

la realidad social no abordarla como un objeto separado 

e independinnte. 

/ 
1.- PIUllR d• Sldr. •t. 11.ftnllhh •• tl!!Jl!!!ldo, p.228. 

2.- 1<1. htu Pu &. !loJlhfs Potltlcol Sirio C'*'nlm!f!n, p,7 y 8. 
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Le com ... micacibn tiene que verse desde la perspectiva de su 

propio dinamo, de su mismo dcsarrol 1 o. En las 

relaciones sociales no existen emisores ni receptores, 

todos somos comL\nicadorcs, y adem~s, dese1npeñamos 

distintos roles: somos padr"'e, hijo, profesor, 

periodista, campesino, rTI~dico, jefe, empleado y 

permanentemente, en los diferentes roles estamos 

comLtnicAndonos tU, yo, nosotros, todos. (3l 

l.- ldt1. p.7. 
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I~A.- Comu11icaciOn y Difusión 

Los termines de comunicaciOn y difusiOn son confundidos 

dentro de la comunicac:ibn rur,11, se llega a decir que 

la comunicac:ibn es igL1iJl a la difLtsibn. Ambos conceptos 

son distintos uno del ot.ro. P. continuaciOn se enuncian 

las caractertstic:as m~s importantes de cada proceso y 

las cuales les permiten diferenciarse entre sl. 

Ccmuni c:aci bn es hi"c:~r algo qllQ sea cam!m, es dar y recibir 

informaci bn, es compartir e:< peri enci as, conocí mi en tos e 

ideas. No seo debe de confundir con la simple difusibn 

de i nf ormaci bn, porque esta es de una sol a v:r a: 

emisor-receptor. La 

participacibn de 

interaccionar. 

comunicac:ibn requiere 

ambos factores, es 

de la 

un mutuo 

No debemos de confundir los t~rminos de difusión y 

comunicaciOn. El t~rmino difusiOn, es comprendido como 

la propagacibn de conocimientos, ideas, pensamientos o 

noticias a un gran nómero de personas; son emitidas por 

una persona o institucibn. 

La principal caracterlstica de la difusiOn es qt.1e se da por 

una sola vla: emisor-receptor. Se tiene entendido que 

la difusibn tiene sinbminos: divL1lgaci6n, propagación o 

e>:pansi bn. Por eso se debe tener cuidado CLlando 1 os 

empleamos en la comunicacibn rural .. 
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Muchas veces el hecho di? hacerles llegar a los hombres del 

campo los conocimientos o tt?cnical5 para el cultivo de 

sus productos eG int~rpretado como difusibn. Se 

racomt en da tener cuidado en la forma. como ee emplea 

dicho t~rmino. Es difuslbn en cuanto solo se llega y se 

aplican ciertos mbtodos o proyectos en Ja vida de las 

comuni dadas, real i z lmdol a por una sol a vJ a. 

Una de las diferuncia9 entre comunicaciOn rural y difusiOn, 

es la forma on que se usan los medios masivos de 

comunicaciOn. La dlfusiOn hace uso de ellos solo para 

Qmitir mensajes, mientras que la comuntcaciOn se basa 

en ellos para dar a conocer la raalidad da los 

campeBinos y a su vez rocoger su voz, en ella todos 

llegan a ser comunicadores, no se empJoan los t~rminos 

emisor-receptor, en el sentido estricto, de que el 

emisor sblo es el ser activo y al receptor el pasivo. 

En la c:omunicacibn ambos se mantienwn en constante 

movimiento. 

Una caractertstica particular de la comunicaciOn, ta·cual no 

pueda pertenecer a la difusiOn, es que e& vital para 

toda sociedad en desarrollo, ya que mediant& asta 

herramienta puede lograrse la !ntegracion, 

participaciOn activa y organizada de todos les miembros 

de una sociedad. 

El p~esente trabajo se concreta especialmente a la 

ccmunicacibn que se da a nivel rural. Ya es sabido que 

todos los actos del hombre llevan consigo algo que 

comunicar. 
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El hombre del campo se exprosa a trav~5 de sus formas de 

vestir, su lengua que habla, sus maneras de cultivar, 

etc.,ellas son realizadas individual y socialmente. El 

campesino tiene SllS propias formas dll' ejercer la 

comunicaciOn y a esto se le llama comunicacibn rural. 

¿Ou~ relaciOn hay entre los hombres del campo y lo~ medios 

masivos de comunicacibn?, ¿qu~ papel juega el campesino 

ante los medios de comunicaci On?, ttstas y otras 

preguntas se han respondido con el paso del tiempo, 

pero antes de ver la relaciOn del hombre del campo con 

los medio~ masivos, se ver~ a la comunicacibn rural. 



! , f. - Com1..tni ceu.:i bri Rur~l 

:Se: :- •• :rn hecho pocas estudios respecto a la comunicación 

rur"l, pero sus rc"ices !::.E' cnt:L1ent.:an en lL'\ E.•~:tensión 

i'lgrlcola, as! lo e~presu el Lic. Sergio Monter·o O. 

~~~inir la extensibn, no ha sido tarea f~cil. plte~ hay 

qLtienes la ccnsideriln c:oma un '3istema educativo o 

e):traescoldr, Ec"n el cual niños, jbven~s y adultos 

.aprenden haci endn cos.;1~ de su comunidad. 

E;;1sten otras detinicioncs, p~ro la mayoria coincide en 

determinarla como un s1 stema de enseñanza mediante el 

cual l~s familias rurales reciben informacibn con-fiable 

y dl? aplicacibn practica e inmediata- Se distingue en 

que lleva la rmseñanza dende la gente vivc:o y trabajA, 

con tniras a qlle mejoren sus m~todo5 de trabajo y de 

vida. (-ll 

_,..._ e;'\ tensión ~s c:onsi derada una i nvasi bn cultural de 

conocimiento~ y tecnicas hacia los hombres, para 

transformar el mundo rural. Se puede considerar una 

i nvasi On pt!:~o no en el sen ti do i mposi ti vo, sino el 

dejar que sean 1 os propios campetzi nas 1 os qL1e 

raciCJ'la.licen !!!.~ fcr·m~s de organi=:acibn qlls conv~ngan a 

la sol L•.c i br1 dC> s.u~ problemas y q1~e 1 es permitan der. i c!i r 

SL1 libre p.3.rticip~cib11 de tal o CL1a! manera. 

~. - 1!'.ll!t!ro o. SerQio.~t1uniuci6n Rf!f•l ~.65 
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Se t:!eclu que la r;.·:ttmsit':n es L1n ql~.?t-.)cer cd1u:ütivo, pero no 

se dec:la en ~l s~ntido académico, sino en ¡;>\ empeño que 

se tenga para cambiar las actitL1dcs de los hombr~s 

conociendo la visibn de st.1 mundo y confrontarlo en su 

totalidad, asl nos di ce raLli o Freí re, agrega 11 el 

trabajo del agrbnomo como educador es actuar con otros 

hombres sobre la realidad que los mediatiza .... 11 

En la medida en que los campesinos sustituyan formas 

emplricas de tratar la tierra, por otras (las de la 

ciencia aplicada, que son 1 as formas tl!c:nlc:asl 

necesariamente este cambio de cualidad en el proceso de 

enfrentamiento con la realidad, provocar~ igualmente el 

cambio de sus resultados, aunque no en 

automl!itlc:os. (5) 

tl!rmlnos 

La funcibn de la extensión agr!cola es ayudar al hombre del 

Cilmpo a adquirir una mejor produccibn de sus cultivos, 

desea contribuir a aumentar 1 os conocí mi entes del 

hombre rural, la compresiOn de sus propios problemas, 

adquirir pr~cticas o t~cnicas, para que ast la familia 

rural adquiera mejores cor.diciones de vida. 

5.- Paulo Fnlre. la concientiuciM en el 1edio rural ;ütensjpn o co1unicacl6n? p.24 y 25. 
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Eecs co'1cci 'lie:it-ns del hombr~ f'"L1ro3l, los C\dquier:? de sus 

vivencia~·- ccin le.• ~.~t ic.:.t..1ltura y las qLte le t1·an:.milt!n 

lo·; tf?cnicos, agrtinomo!- e estudiosos d~l campo~ E'jemplo 

de ello lo tenemos "en la Ul'!cnda de los veinte, cuando 

el Pre3i dcr ··e A. Obregbn optb por 1 a modal i ciad de 1 as 

~trenes de prog1·eso •, donde un equipo de ingenieros 

agrbnomos recorrla el pals llevando sus enseñanzas, asf 

como maquinaria e implementos agrlcolas para orientar a 

los campesinos, las demostraciones de campo imprimen un 

sello de comunicacibn grupal a la e>:tensiOn. 11 (6) 

El extensionismo ha llegado a confundlrsele con la difusión, 

porque se cree que 1 a ft.inci On de ambos sOl o es 1 a 

prOpagaciOn de t~cnicas, metodos y conocimientos sobre 

el mejor aprovechamiento, para conservacibn y uso de 

1 os recursos naturales. Tambi f?n se cree que ambos 

e~:panclen los ml!todos de capaci taci bn para el personal 

qug maneja la maquinaria agrlcola y la c:onservac:iOn de 

la misma. (7) 

La diferencia entre la difusiOn y extensibn es que ~sta 

llltima aplica su~ conocimientos conociendo la realidad 

del campo, se dec:la anteriormente, es una enseñanza 

mutua ~mtre el extensionista y el hombre del campo. 

6.- era. 81ena P11 6. MKla una C01unicaci&n rural popular p.48 

1.- K•l"Y limln D. K•Cios de 11 c ... niml6n tn diyulmi!n Toto 2. p.:U. 
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Hasta este momento se ha hablado de extensionismo, es decir 

la relacibn de las t~cnicas o formas de enseñar la 

agricultura. Ahora se trata de buscar el medio por el 

cual se entrelazan los conocimientos del hombre del 

campo y loe del extensionista o agrbnomo. 

El extensionista debe saber comunicar o transmitir BU!' 

conocimientos, a quibn emitir ese mensaje, y laa 

respuoetaa que obtenga de e9a comunicaclbn deberl 

gUscitar modificaciones en las actitudes de 

personas¡ por eso es que el extenaionista ademas de 

dominar las cuestiones t~cnicas agrlcolas, deba de 

estar capacitado para ser un comunicador. 

El extensionista es el conecte entre la ciencia y la gente 

rural. Tiene que emitir mensajes para ambos sentidos, 

de ahl que se diga que en la extensiOn se aprende y se 

enseña, reclprccamente, a la vez que se adquieren, se 

trasladan experiencias. 

El extensionista debe poseer un profundo sentido social y 

gran afecto por laa cla••• rural••· Debe Bentir un celo 

casi religioso por su actividad. No debe considerarse 

superior a los agricultoree, debe estar preato a 

escuchar y aprender de sus experiencias ••• no estancarse 

en sus conocimiantos, seguirse preparando." (8) 

8.- Aajn. La ensthm,,, TD11da por 11 Lle, llantera 0, en CoFnfmfl!! hnJ, p. 100, 



La per:sona que envlL' L>n mensaje debe saber a qu~ tipo de 

público se va a dirigir, seleccionar loe m~todoe 

apropiados, el lenguaje que se va usar, escoger el 

medio por el cual lo va a enviar .. Cada uno de Ion 

elementos que intervienen en el proceao de la 

comunicaciOn deben ser abordados cuidadosamente para 

evitar una p~rdlda del conocimiento transmitido. 

El campesino qua logre cambiar sus m~todoa de cultivo y 

~prender las nuevaG tl:!cnicas contribuirA a cumplir el 

objetivo del eMtensionismo. 

Pero el extensionismo no debe de permanecer en esa sola 

tarea, debe buscar ampliar su campo de acci bn, la forma 

en que los campesino• logren ejercer una comunicactbn 

entro ellos mismos. 

El campesino al diagnosticar su realidad y probl eme tizar su 

s1tuacibn, expresar .. us necesidades y aspiraciones, sus 

vivencias y costumbres, concienttzarse de !SU poder como 

el aseJ para l!stas y otras cosas mlls es necesario 

ampliar el campo de acclbn, de ah! que el e><tensionimmo 

deje de conoc~rsele como tal y pase a denominarse 

comunicacibn rural. 

Se tiene claro que el extensionismo se limita a su acciOn de 

informar, concientizar. motivar y apoyar la acclbn en 

el proceso de capacltacibn agricola. 
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Se ti1~r1e cl?1·0 qL1e el extensioni~~n se limita a su ~ccibn de 

i11formar, concie~tizar, motivar y apoyar la accibn en 

el proceso de cápacitacibn agrfcol?., pero la historia 

nos ha dado muestras de que el campesino tambi~n tiene 

cosas que enseñarnos. Es una enseñanza mutua, en busca 

de pr-omover uno vi ncul aci On estrecha con todos 1 os 

sectores i nvol llcrados en el desarrollo del pal s, esa 

enseñan~a forma parte de 

comunicaci6n rural. 

la que conocemos como 

En el caso de 1 a comuni cac:i On rural se debe tener en cuenta 

que la poblacibn de Me>:ico es de caracterfsticas 

distintas, en cada regibn, se tiene una forma especial 

de organiz'3rse socialmente, sus costumbres, su 

lenguaje, pero lo que los identifica es su composición 

como clase explotada. 

Para ejercer "1 a comuni caci On rural es nec:esari o que 1 os 

comunicadores tengan los mismos marcos de referencia. 

Solo podremos comunicarnos en tanto nuestros marcos de 

referencia sean comunes y podamos entrar a.un continuun 

de procesos dial~cticos y dialbgicos, donde existen 

intereses comunes." C9) 

Este requisito hace que sean pocos los programas y proyectos 

que puedan ejercer la comunicac:ibn rural, ya que los 

marcos de referenc:i a de cada 

difercntes 1 porque sus con di e i enes 

sociales son di~erente=. 

9,· Dra. Bma Pu G, op. cil, p. 51, 

comunicador son 

histOricas y 
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Adema~ de tener marcos de referencia comunes, los programaa 

o proyectos deben ir enfocados a una realidad rural. De 

acuerdo a las necesidades que se requieren y ne 

anteponer las relaciones-de produccibn y los intereses 

de nuestra propia ideologla. Muchas veces los estudios 

o proyectos que se envlan al campo carecen de una 

visibn real, son estudios qua no van de acuardo a 1•• 

vivencia• y necesidades dal campesino. 

Para evitar este gravlsimo error e5 necesario penetrar al 

mundo del campesino, compartir BU cultura, BU realidad 

y ·todo aquallo que de ellos se deriva. La lntaracciOn 

social nom permite realizar una comunicacibn y a •u VRZ 

hacer qu• los intereses, posicione• y relaciones sean 

comunes. 

Es Importante rasaltar la func!On de loa partlclpantaa como 

la bnica manera de lograr que se haga Optima la 

comunicacibn en el medio rural, constate en basarla •n 

los propias CAMpesinosl sus nacesidadas, tcmAr en 

cu•nta sus probl•111as, sus .aspl.raclon•s y propu•stas 

par• sclucionarlcs1 no sblo para "enseñar" al pueblo 

sino •n es.ncla para apr11nder de e.1. No ha da 

considerara• a 1• comunlcaclbn como al ,..dio por •1 

cual se le dar• resoluc!On a todos los probl•111•s dal 

campo, sine el medio para promover el cambia •n las 

COl!IUnidadea, la concientizaciOn de loa camp•sino• para 

proponer soluciones a sus problemas y pAra al rescAte 

d~ su cultura y costumbres. 
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Al ca1:-ip~ ~i na no ':'::C' l r.• rlc=-bP d!: dar la ~or m~"l en qLie debe de 

~t.:: t....·~1 fu f.·1 ~;.i c.·r.ipr P- !.:':'! 1 e ha tratado con pa.tcrn.:tl i smo> 

al conlri:irio deJar qLte c:un la c:omunicaciOn sr n~c:upern 

.;u v?z "surgid.-\ d1~sd1~ i-1 rnism!:> como f-~.~presión auLenticC1 

de su ser y su sentir"~ permitir que sea el 1 a persona 

qlti:' nos relate- su vida, sus cuentos, sus tradiciones, 

!;U cu! tl1ra ya que en todas sus expresi enes nos dar a 

muestra de 1nadurez. 

Parc:i ello har~ uso del lenguaje, como el medio de expresión, 

a tra.ves de gestos, actitudes. vestimentas, peinados y 

otras costumbres que pueden tener grandes significados. 

El lenguaje, adem~s de ser una herramienta, es un 

factor de cohesi~n o divisiOn, a !::t.t ve:: contribuye a 

crear la identidad de los grupos sociales. 

Al mismo tiempo que se tiene el mismo lenguaje se requiere 

de !..In m! smo cOdi go~ La comL•nicaciOn rural d!2be 

reali:arse en un mismo "ambiente social", para que los 

slmbolas utili.:ado!3 tengan un significado camón. 

Otra de 1 as carac:terl sti cas de 1 '3 comuni caci On rural es que 

garantí ::3. la preservaci bn y respeto de la e:{prcsión 

cultural de cada regi bn. 

Est~s son las principales caracterlsticas de la comunicación 

rural plasmadas en los pocos t"studi os que se 'ian 

reali:ado al respecto. 
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los medios 

c..c·."'t·-mir.aciOn, yi:I. en la !?poca de l<l Revolucitin S.f"' usaban 

los •trenes de pl"'ogreso', hoy en dia f.?:-:isten vc.u-ios 

r·-."l.nales de comunlc:.:\cibn, ante e~to cabe hi:\Ct?rRC? lr-: 

si gui ente pregunta: ¿c:u~l de los medi o•.l de comuni r:ac:i6n 

1-eL1ne las carac:ter·ist:.ci"·.3 para qt1~ E") camp~sino ejar:::a 

1 :\ ccmLllli cac:i br. ruf"al 7. 
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!,C .. - La P.c1dio en la Comunicocibn Rural 

En la comunicacibn rural se pueden utilizar los medios 

masivos de comunicacibn, como son: la radio, los 

peribdicos, el cine, la televisiOn <pocas veces se 

puede disponer de los dos ~ltimo5 medios en las zonas 

ruraleg), carteles, fol 1 etas, historietas y 

audiovisuales. 

Poco es el uso que se le ha dado a los medios de 

comunicacibn en funcibn a la comunicacibn rural, por 

que los medio• est~n concentrados y orientados hacia 

las ciudadas, en consecuencia la mayorla de la 

poblacibn rural se encuentra maroinada del acceso a 

ellos. En M~xico estos medios est~n concentrados en 

manos de conceaionarioa, a los cuale~ sblo les interesa 

difundir publicidad y usar al medio para fines 

lucrativo•. 

D• todo• lo• medios de comunicacibn, la radio juega un papel 

predominante. Las caracterlstlcas masivas de este medio 

l• permiten responder a la• necesidades de grupos 

espec( fl co ... 

AlQuna• experiencias demuestran que la radie puede ser 

utilizada con ~xlto como tecnologla en programas 

de•tinadc• al campealno. 

La radio tiene la• mayores posibilidades de llegar a las 

comunidad•• campesinas. Ese se debe a las siguientes 

caracterlsticasl 
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1) !N5Tt';t·!TANEIDAD, el mensaje rc.:o.diofOnic:o llega al oyente al 

mismo tiempo t?ll que se C?mi te. 

21 SIMULTANEIDAD, tiene la posibilidad de llegar a muchas 

personas al mismo tiempo. 

~) LARGO ALCANCE, un emisor de radio de onda media, de buena 

potencia puede cubrir mlls de 150 kilbmetros a la 

redonda. 

4) BAJO COSTO, la radio es el medio mlls econbmicc de todos 

los medios masivos de comLmicacibn. 

5) ACCESO. DIRECTO, penetra directo y fac!lmentl! a les 

hogares de los destinatarios. El mensaje radicf6nlcc 

llaga al domicilie de cada radioescucha sin qua ~ste 

tenga que desplazarse. 

6) AMPLIA DIFUSION, el baje coste de los radies permite que 

la maycrla de la pcblacibn cuente por lo menos con una 

unidad en sus ho9ares. La radio es el ml!'dio mlls popular 

y el que numericamente estA mAs distribuido entre la 

publaclbn urbana y campesina. C101 

Las caracterlsticas de este medio le permiten ser el mAs 

idbnao para establecer contacto ·con el campesino y 

principalmente con la gente que habita en los lugares 

mAs racbndito• de la Rep~blica Mexicana. 

10,· lit. Orltt¡•·lu¡ln &. !ntlrucllvo m1 1lñor!( "'"'"' di rtd!D. TDID 2 p. 15 1 16, 
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EstaE particula:·id~d~b de la radio no pueden ser· superadas, 

fa~jlm~nte, por el cine, la televisibn, a pesar de la 

extraordinaria ventaja visual que gozan re~pacto a la 

radio. No se pretr:inde r·"°al i :!ar una lista comparativa de 

1 dS c1.1al i d'ades de 1 a r· acJi o con 1 as otros mi?di os masivos 

dE: camunicacibn, ya que res1.1ltarta un registro largo; 

l"'a:.bn por la c.ui:.l sblo se concretarA a mencionar las 

ventajas del uso de la radio. 

IMAGEN AUDITIVA.- La radio es un medio de comunicaciOn que 

nos priva de tas im~genes visuales, pero sin embargo 

disponemos de una gran gama de im~genes auditivas 

insuperables. 

Si la imaginaciOn del oyente es movilizada por los programas 

radiofbnicos los entenderA, retendrA y asimilará, 

aunque le llegue a trav~s de un solo sentido. 

En la radio el oido nos permite ver y sentir las cosas del 

oyente. Hay que recordar que la radio se compone por 

voz, m~sica y sonidos. 

REPETITIVIDAD.- La fugacidad pued" ser superada mediante la 

utilizacibn de un alto grado de repetitividad, para 

asegurar que los conceptos que se desea comunicar sean 

pFrcibidos y retenidos. 

En la r~dio no hay mt!.s remedio que ser r·eite?rativo. Pero hay 

que saber hacerlo. Redunda,.. no consiste en rer.etir cada 

cosa dos O tres veces seguidas con las mismas palabras 
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:-on :1t1·os T:.i nbn \ moti 1 si no en poner ltnil 1 doa y 1 uego mA~ 

"'é"lantt> volv1or a ella pero"" un cor.tO'Hto diferente y 

post"r!ormentl? .,o!verla a e:cpreu.r a pr-opbsito de otr" 

idea, 

ESTf\ATO EMOCIONA!... - La r"ildio actu" sobre lln nentido del 11er 

hc1m<>no 1 el 1>entldo del oido, el cual .,,. la facul ted de 

l.> comun!cacibn por excelencit1 y t>l bqjeno mAs gensible 

~ la esfera afectiva del ser humano, 

La ~ut~ntic~ comunic~tlbn rad!ofbnlca adem~s de movilizar al 

estrato pensante del receptor, debe de dar actividad, 

tambi~n ol estrato emocional. 

En !a medidd en que e! comunicador sea capaz de incorporar 

e~te elemmnto afectivo, le serA mAs f~cil combatir la 

dlstraccibn del cy~nte, evitar su cansancio, alejar la 

monotonla y captar su atenciOn. 

Las caracterlsticas de la radio, ya antes mencionadas, le 

permiten tener la ventaja de ser el medio mls accesible 

para que su ae~al llegue a un gran nbmero de 

comunidades peque~as diseminadas y que a veces no 

ccientan con .. 1 !Ocrvi el o de anerg! a el ~c:trl ca. 

Tambi~n le permite tener la audencia de un pt:lblico 

httterogtmeo._ ya qu~ t:t..1s e.ami si enes son vsc.uchadas tanto 

pQr ¡:u:wscnais. anal ~ebetas P invi dantes, i\Sl como también 

inh•lec\uales. 
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BAJO COSTO.- El costo del apar.;1.t~-receptor puede ser 

cubi'erto por 1 as personas del campo, es por eso que en 

cada hogar se cuenta con uní' unidad y se puede 

trasladar a cualquier lugar, de una manera 

pr~ctica. < 1 ll 

Estas caracterlsticas y ventajas de la radio nos muestran 

porque es el medio idbneo para acercarse a las 

comunidades campesinas. De ahl que se use como el 

veh1culo adecuado para informar, orientar y motivar a 

dichas comunidades. 

Actualmente la radiod{fusiOn llega a un 90 por ciento de los 

habitantes de la RepOblica Mexicana, fundamentalmente a 

travbs de estaciones de concesionarios. 

A veces el campesino no cuenta con tiempo y espacio en tos 

medios masivos de comunicacibn, sencillamente porque en 

la estructura consumista en la que esthn insertos los 

medios, na hay espacio para el campesino. Pocas son las 

astacicnes que dedican un determinado tiempo a los 

campesinos, ya sean programas de complacencia, 

inform~tivos o se dediquen sOlo a difundir información 

aQropecuaria y Qanadera. 

ll.-!!111in de Cpawn!cK!Oo ro Rtvylm!On. ¡.., 2 dr SMK. Subdlrtecllio de Dpem!On y Dmrrollo. 

!ntlrMllDIP' dr C..!m!On, Ponlftc!t dt h lle. FlorK "!l!lo D. 'Rtd!ol EdumU111 1 

Portidptc!On Populor' SMIHEWR!l.l!&w!!On !K!mti dt C!!!ID!m!ln "' lnlor• F!nll, ma. 



Eaiat.en estaciones campiranas que unicamenta se dedican a 

trll.nsmitir me1sica ranchera y a enviar saludos a su 

pt•blico 1 pero 5'on pocas las estacionas 

campiranos dedicados a resaltar sus 

o proQram~s 

tradlclon1rn, 

rescat~r sus costumbres, fomentar su cultura, buscar 1 a 

voz de ~u p~blico rural, para que sean ellos mismo& lom 

que expongan sus problemas agrarios, polltlcos o 

11con bmi cos. 

Son pocas las·estacicnes o programas que se preocupan por el 

s11ctor campesino, por lo que tambi~n son 11scasos los 

ejemplos del ejercimlento de la comunlcaclbn rural, 

algunos de ellos son• el programa radloH1nlco "Uand6kua 

- P•ri" Ct~rmino que en purepecha significa 'El que 

lleva la palabra'> ha logrado incorporar, para su 

alaboraciOn a m~s de 50 campesinos que han funcionado 

como corresponsales comunitarios, que en gran medida 

significan el soporte de este proceso. 

"Uancl•ka - P.lri" es un e5fuerzo por difundir lnform .. ciOn de 

las comunidades y de las Instituciones, por aportar una 

harr~mienta comün a los involucrados en los procesos de 

d11sarrollo rural. C12l 

12.- Rlyu l. Fr111ti1:0 l, l1 01tlic!oteiln del CW«sioo rn I! lt41o. p. 22. 
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Otro ejemplo es el programa ABRIENDO SURCO, transmitido en 

XEEP - Radio Educacibn, progrüma campesino que en su 

inicio se preocupb por ofrecer orientaciones Otiles y 

viables para el auditorio de 1 as zonas rurales 

marginadas• opciones derivadas del uso de las 

tecnol og! as apropiad as, de 1 a medicina tradicional y 

manifestaciones culturales surgidas del propio 

campeainado. AdemAs, el programa se esforzO por dar a 

conocer la m{&si ca regi anal y ~tni ca 1 dispuso si empre de 

un amplio espacio para la participacibn en vivo de 

mbsicos populares, grupos campesinos y personas 

interesadas en los diversos asuntos relacionados con el 

campo. 

Finalmente, el programa trato la problem~tica rural desde la 

perspectiva de los propios campesinos y colaborar con 

el auditorio en la canalizaciOn de sus demandas, para 

ello los guionistas responsables de realizar tas 

cApsulas se encargaron de producir reportajes que 

recoolan las experiencias de produccibn, organizaciOn 

de los campesinos, cuentos y leyendas narrados por 

ellos mismos, entre otros temas. 

nBRIENDO SURCO siempre procuro mantener un contacto directo 

con la gente rural, contacto que le permitiera 

sostenerse en una constante comunicacibn. Este caso 

ser~ analizado en capJtulos posteriores. 



Phor-a bien, cabEI hñLE'r-se la siguiente pregunta: ¿qu~ l1'5 lo 

qlle al hombre del campo le interesa escLtchi'r por 1 a 

radío? 

Le interesa saber las condiciones del clima, in~ormaciOn 

rnetereolbgica; desea sabar sobre la precl pi tac! On 

plu.vial y sus efectos sobre los cultivos. Un noticiario 

campesino es de especial inter-~s para el hombre rural. 

Las notas informAtivas tambi~n pueden interesar a los 

resid~ntes en el campo. 

Les agrada enterarse de nuevos descubrimientos e invento!i en 

la agricultur-a, conoc:er otras t~cnicae. de cultivo, de 

mejol'"'amientc del hogar rural, de campañas sanitarias, 

breviarios culturalas que traten temas de agricultura, 

ganaderla, forestales; mAs . especlficos de los 

s.iguientesl preparacibn del suelo, uso de semillas 

mejoradas, control de melazas, riego, fertilizacibn, 

rotacibn de cultivos, plagas, cosechas, almacenaje, 

mercadeo, formas de organizacibn, c:rl!dlto 1 

c:cnstrLtcciones rurales, manejo y vac:unaci bn de ganado, 

cLtltivo de praderas, combatir incendio5, primero" 

auxilios, curaciones con la medicina herbolaria, entre 

otras cosas. (13) 

ll.· SARH·!:!HAPRD.Reu'ibn lational d• Comimiln Social tn 11 Kedlo Ruril. lnlom flnal 1978. p. 

49. 
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Tambien les u9ri\dü la mL1sir:il, los cuent.os n leyendas de su 

r-egit.n y de otras, :.;aber las fechas de al9unas de las 

feri.:Js o fiestas de algLmos pueblos; le: conviene 

contar c:on un medio por el c:u<: .. ~ pL1edan dar a conocer· 

sus problemas agi-lcolas, ec:anOn,lcos o polltico5, 

pasajes de 1 a historia del pLtebl o mm: i cano, entre otras 

cosas. 

Enumerar las cosa~ que al campesino le interesa escuchar por 

1 a radio es un" tarea 1 arga, ya que es una gran 

variedad de los componenles de la realidad ~ural. 

11 Como es COOtJC:ido por t.odos, producir programas de radio qLIE? 

apoyen al desarrollo rural no es tan sencillo, no es 

hacer g~abaciones sobre el mundo catflpesi no y 

transmitirlas en emisiOn abierta, es un trabajo m~s 

serio. Asl encontramos que entre los elementos de los 

que depende la eficiencia radicfbnica para el 

desan·ol la n11· o 1, esta el conocer al . campesino, sus 

caracterlsticas 

cosmovi si bn. 

perceptual es .• su mundo y su 

Si los elementos anteriores no se dan, los programas 

resultan deseen tea tu ali z ad os y poco reales. Para 

solucionar· esta dificultad s" necesita la 

par ti ci paci fin c:ampesi na \de alguna manera debe de 

particip~r> en la elaboracibn de los programas y del 

plena conocimiento de dichos elementos por parte de los 

responsables de producir los programas". <14) 

14.· Reyes Ruh Francisco l. op. cit. p. 74, 
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Hablar de campesinos o para campesinos o por los campesinos, 

se ha dicho, reiter~damentQ, que no es suficientn, ea 

necEtsario hablar con allos, contar con la. presencia de 

ellos, buscar 1 os e ami nos para romper 1 a ncuaci Onl 

Emisor--Receptor, es preferí ble fomt:?-ntar el desarrollo 

de los interlocutores. 

Para la realizacibn de un programa radiofOnico destinado al 

sector rural se requiere cubrir con ciertos principios 

bAsicos, como son: 

1> Transmitir diariamente los programas con el fin de 

producir el maximo e~ecto. 

2) Tener un horario accesible, ya que la gente rural a~ 

madrugadora. Se puede ompezar a transmitir desde las 

5.00 a.m. o bien a las 7.00 a.m. 

3) Usar el 1 engueje y cOdi go del auditorio al que va 

dirigido. 

4> Tratar temas de orientac::ibn c:ampesina y buscar la 

par ti c:i paci bn de los productor"es. Tratar temas que 

tengan relacibn con la realidad del campo. 

5> P;irticip.;icibn de gente que tenga relacibn con el campo, 

pueden ser: investigadores, funcion?.ri os de 

dependenc:ias, Presidentes Munic:ipales, veterinarios, 

entre otros. 



6> Tenor presente como 

campesina. 
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auditorio a toda la fami 1 i a 

7> Emi"tir un completo respeto hacia las personas, valores y 

modos de vida de las comunidades, contribuir al rescate 

de la cultura campesina. 

8) Loa programas con contenidos m~ltiples han demostrado ser 

los m~a efectivos. Aquellos que incluyen boletines 

mwteorolbgicos, informes de mercado, comentario• 

a11ncilloa sobre poli ti ca, i nformaci On sobre 

agricultur•, consejos acerca de t~cnicas de cultivo, 

mbsica, cuentos o leyendas indlgena&, etc. 

9> En la• zonas de auditorios con gran proporciOn de 

analfabetos, l• dramatizaciOn y la inclusibn de trozos 

musicales son la• formas ef11ctivas par• mantener el 

inter~s da los radioescuchas. 

lOl Se requiere de la presencia dal carap•sino, sus 

caracterlstica• percaptual••• su ;oundo y su cosmivislOn 

para producir progra•a• d• radio. Bln estos •le••ntos 

poco 

r•alas. Para solucionar ••t• dificultad es necesario la 

participaciOn campesina en la elaboraciOn de loa 

programas y dal pl•no conocimiento da dicho• ele••nto• 

por parta de los productores de los programas. C15> 

IS.· '-11 .. 11 Uc, f11rn IUlllA f, •• di, ,, 21. ll'fn hlz FrMhCD, ... di, 12 y IS. 



En~E' último es fundamental para ejercer la 

comun1 caci bn rural, usando como medio a 1 a. radio. 

Desafortunadamente el sistema capitalista en el qL1e 

&sta inmerso la radio ha sido motivo suficiente para 

impedir al campesino exteriorizar sus opiniones, de 

participar en los medica masivos, pero esta dificultad 

t11mbi•n es producto de un "sentimiento de inferioridad" 

al que •• le ha considerado al hombre del campo, al 

pensar que su lenguaje no es el correcto ni cuenta con 

la capacidad Intelectual para realizar la comunicacibn 

en los medios. 

La radio puede abrir espacio& para el sector campesino o 

bien permitirle• que ellos realicen sus programas. 

Dejar que sean ellos quienes ejerzan una comunicaci~n 

rural. Serla muy Ilusorio al pensar que sean ellos los 

que usen el aqulpo de produccibn <grabadoras de 

c•rrete, ~rabadora•, ccnaola de sonido, tornamesas, 

cabina de tranamislOn, etc.) pero no se descarta la 

posibilidad de que algbn dla lo logren. 



!.~.- El Campesino 

~.-. mL1chas de las f,;¡ses de la historia de M~x i t.:O los 

protagonistas han sido los campesinos y no se descarta 

la posibilidad de que sea el grupo social que integra 

la mayorla de la poblac.ibn me~:icana. Esto lo dcmuestr·an 

las pa~inas de nuestra historia. 

La sitL\acibn del campesino mexicano ~e ha caracterizado por 

su e:-:cesi·n\ pobreza. y marginalidad. La mayoria de ellos 

se enfrenta a diversas luchas por mejorar materialmente 

sus condiciones de vida, pero antes de enumerar sus 

problemas y saber su historia, se definir~ el t~rmino 

campesino. 

El concepto campesino se concibe de diferentes maneras, a 

continuacibn se enuncian algunas de ellas. Arturo 

Warman dice: el campesino es un tenedor de tierra para 

CLtl ti var en ella de acuerdo a la rel acibn que el 

hombre tenga con la tierra es la que le diferencia de 

otros gr·upos sociales, ya que el campesinado debe de 

tener relacibn con la tierra para hacerla producir. 

M .. Rogers Everett define al campesino como el agricul ter que 

so ocupa de 1 a producci On de SLlbsi stenci as. Consumen la 

mayorla de los alimentos y otros articules 

producen, por lo tanto campesino y agricultor 

subsistencia son t~rminos intercambiables. (16> 

16. - P.oqers Enrelt. l1 1Dlftrníucian entre los uuesinos, p. 79. 

qu~ 

de 
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R. Mclf Eric dc?fine a los c~mpesinos como productores 

agrlcolas que ejercen c_ontrol efectivo sobr·e la tierra 

y se dedican a li\ agricultura como un medio de vida 1 no 

como un negocio para obtener beneficios el 

campesino es ·aquel sujeto o labrador que se sujeta a 

demandas y sancionns por quienes detentan el poder 

sobre su estrato social, es el sujeto que tiene 

relaciOn directa con la tierra y abastece de los 

productos del campo a 1 os sujetos que habitan en 1 as 

c:i udades. < 17) 

Mercedes Caracciolo de Basca lo concibe como aquel productor 

agropecuario independiente bajo cualquier forma de 

tenencia que produce para el merc~do en condiciones de 

una escazes absoluta de recursos naturales <agua, 

tierra, en cantidad y calidad> y/o capital, para la 

at:tividad predominante en la zona y cuyo factor, 

trabajo, en razOn de las dos limitaciones anteriores, 

es fundamentalmente familiar. Esta configuracibn de 

elementos da por resultado la ine>:istencia de 

excedentes econOmicos al finalizar cada delo 

productivo, que impiden tanto la c:apitalizac:ibn del 

productor como el desarrollar condiciones de vida 

similares a los sectores medios de la regibn. (18} 

17.- R. Moll rric. los Ci!O"lnos. p. 12 r 20 

IB.- Carmiolo d• Bmo. 'Tipos 5odal'51 A<¡rarlos y Eslnleglas Produc!lm.' Bolelln CEJL. p.26 
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~stü defini1-.ibn p11rec.e sc!r la m~~ corr.pleta y aplicable al 

c:ampesinado mexicana. Este se ha caracterizado por su 

pertenencia a una camuni dad rural, asl que debe ser 

analizi\dO como grupo y no como individuo. A lo largo de 

ln historia del hombre del campo ha demostrado ser un 

segmento social en una sociedad compleja que se 

mantiene unida por la subordinaciOn de un Estado o 

poder polltico central. 

Algunas de las caracterlsticas del campesino que habita en 

las diversas regiones del pa!s son: depende de una 

economla familiar, dificilmente puede intervenir en el 

mercado con una pequeña produccibn. Existe una divisiOn 

del trabajo dentro de las familias campesinas que lleva 

a repartir la carga f!sica entre sus miembros, segOn 

condiciones de sexo y edad, mientras que en lo 

referente a la jorn.ada laboral, t!sta se rige por una 

alternativa equilibrada entre periodos de actividad y 

periodos de descanso, de acuerdo con las difer'entes 

etapas de cultivo. El riesgo flslco y las enfermedades 

que pueden afectar a un trabajador familiar estAn en 

relacibn directa con el rigor climAtico, la existencia 

y el ataque de alimañas y la complejidad de las tareas 

que desempeña. 

Resulta complejo enumerar las caracterlsticas del hombre del 

campo, ya que ~stas dependen de la regiOn en que viva. 

Incluso el t~rmino campesino ha cambiado a lo largo de 

la historia, se les ha conocido como: peones agrlcolas, 
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JO,.r1al a1 os flli gr Rntcs, i ridl g~ncatq pcor1C!'ü dul cnmpt"• 

entrl! otros. Todas ostas pal~bríls aon ainbrlimos dP. 

c:<>mpeslno, Y• que todoa est.!ln r"l"clon~doa c:on !" 

tierra, aunquQ no la posean tionon al ~orocho de 

hacer! a prodL1c:lr. 

En la historia del campesinado meMic:ano han sucedido hechos 

que muestran la po••aitln o &l deapojo d1t las tierras y 

loa movi mi en tos qua da elh ... d!!!iri van, "demh• al 

hombre d&l campo s" 11! ha cambiado de nombre de acuerdo 

11 la rel ec:i !In que !11;te guarda c:on 111 ti erra. ºLos 

movimientos campesinos son aquellos quo Be ol'"iglnan y 

se sur.tentan en el medio rLtral, asi fni smo establecen 

demandas orient~das a 1011rar 111 perslstenc:lA y 

crecimianto de loe. grupos, quQ .!\ partir dD una base 

territorial, tienen una autonoml~ relativa en la 

real izacibn de les procesos productivos. 11 (19) 

En M~xico, los c~mpeninos se encuentran nometidos 8 procesos 

comunas ue explotacitln y subordinacltln polltica, su 

lucha tiene como obJ,.tlvo In r1tprodl1ccitln social de la 

clase campesina, este hecho h• implicado 

fundement~lmenta la lucha por la tierra como el 

alemento central de sus movilizaciones. 

La historia nos ha demostrado ctlmo os que la tiorra ha 

püsado a formar parte de qulanea ostont~n ol pod1tr y no 

~.ql.lien pcw deracho les pertenece. 

19 ........ 11.-luro ,,..,,, Hl1toci1 1ol!l!t1 dt IDI , ....... lt!IHHITl!l!l!llt p.14 
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La relacibn que tiene el campesino con la tierra lo ha 

hecho padecer diversos problemas, que van desde luchar 

por .adquirirla o recuperarla, hasta subsistir con la 

venta de sus productos; es por eso que la mayor parte 

de su vida la vive en crisis. La crisis en el campo es 

un elemento constante en la historia de Ml!:dco. 

A partir de 1970, se hizo evidente que tras la movilizacibn 

campesina alentaba no sblo una demanda de clase sino 

que tambil'm se e><presaba una profunda crl si• 

estructural. El sustento agrlcola del •milagro mexicano~ 

s• suspendib y el crecimiento del valor de la 

producclOn agropecuaria descendiO por debajo del ritmo 

de incremento de la poblaciOn. Las exportaciones y la 

produccibn de mercanclaa agropecuarias para las 

morcados prefe~anciale9·stgutb creciendo, 5in embargo, 

a sus tasas histbricas. En cambio, los alimentos y 

productos controlados par precios oficiales decrecieron 

en su praduccibn na' solo en t~rminas relativos sino 

absolutos y tuvieron que compensarse con importaciones. 

Tras eate efecto· general se expresaba que la 

explotacibn del campeaino habla alcanzado los limites 

de la irraciomolidad. 1201 

En la vida del campesino se sabe que sufre de una miseria 

eterna en todas los sentidas al Igual que padece 

e:<plotaciones de todo tipo.· 

20.-· 11111. p.36. 
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En M~:iico, la Ruforma Agrar·ia ha hecho accesible la tierra a 

un gran ntlmero de c:ampesinos. Esas propiedades que ha 

entregado no es una concesibn gubernamental grac~osa, 

sino que constituye un irrevocable e induscutible 

derecho de los campesinos. 

La posesibn de la tierra ha asegurado oc:upac:ibn e ingresos a 

tres millones de campesinos, aunque en general, todavla 

no son suficientes para su bienestar. En los sectores 

en que ae ha logrado el perfec:cionamiento agrtcola ya 

hay situaciones ventajosas, pero en el resto de la 

agricultura que comprende una ·gran proporciOn de 

tien·as ·y de campesinos, lc5 ingresos no han aumentado 

en forma suficiente para producir ese bienestar. <21> 

Adem•s, las tierras que algunos campesinos poseen son 

en su mayor.a de temporal, por lo tanto d• baja 

productividad. 

Para producir la tierra se debe contar con credlto, 

fal"tllizo1nt1ts y otros rae.ursas. El verdadero campesino 

dificllmante puede tener acceso a ellos, asl que la 

hace produc:lr de ~cuerdo a los medios que est•n a su 

. alcance. 

JI,• lllrlo T. !!arco Anl•lo, brilhúl fthlet WK!1. •IS 
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La lucha por la tierra ha sido y es la demanda principal del 

movimiento campesino. Esta demanda cobra vitalidad y 

perspectiva en momentos como el actual en que el ejido 

como unidad fundam~ntal del campo mmdcano es constante 

agredido. 

Para ejemplificar lo anterior existe el caso de JlamatlAn, 

Xalapa, del estado de Veracru~, es un poblado que 

carece de caminos, servicios p~blicos; se tiene tierra 

f~rtil para el cacicazgo, las victimas son los 

indlgenas de la montaña de Huayacocotla. 50aimo 

HernAndez Ramlrez, profesor bilingue, se expresa de la 

siguiente manera• 11 En mi pueblo, el problema 

fundamental es que todos los campesinos luchan por un 

pedazo de tierra con que mantener a la familia. Son 

tierras comunales que les han quitado los c:aciques. 11 

11 Ellos dicen, "Tn compro tus tierras; pero el campesino sabe 

quP. la tierra es fundamental para vivir, para su 

familia y no las quiere vender; y si no se las quieren 

comprar, se las quieren pagar a un precio muy bajo, 

quiza ni la mitad. Entonces, ellos dicen: 'No lo vendo' 

y los caciques responden• 'Te va pesar: V una de dosi o 

se las c.rrebatan o se las compran bajo engaños." 

11 Les dicen• 'Te la compro y sigues trabajando! Y los dejan 

trabajar una o dos veces, luego se las quitan, alegqndo 

que tienen las escrituras en el municipio .... " <22> 

22.- P.,i6dlca \1 lorn1d1 ll d• julio d• n86. p.32 
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Asl como este c~so existen varios en diferentes regiones 

del pais, i\Sl como existe la exprapiacibn existe la 

lnvasibn de tierra. A partir de la d~cada de los 

setentas, el c~mpesin~do se ha ccncretildO a la inv~sibn 

de tierras, como una medida a la soluciOn de sus 

prob1 E-mas. 

Una de las luchas m~s importantes que se efectuaron en la 

d~cada de los setenta, fue la que se desarrollb en la 

huasteca hi dal guense. En esta zona prevalecieren formas 

de esclavitud hasta mediados de los setentas. "En aquel 

tiempo (1940) las tierras que ahora tenemos eran de los 

caciq~es o terratenientes, aunque ellos se las hablan 

quitado a nuestros abuelos, ni les pagaban suelde, 

nom~s los tenlan como esclavos. En el año de 1973 nos 

animaron nuestros abuelos par~ que les qui tllramos las 

tierras a los caciques." <23) 

Otro de los factores que contribuyen a la p~rdida de la 

tierra es la ignorancia y el engaño que sufre el 

campesino. 

2!.· ftllrrhl utnldo do an cwio do c1pKihclllo ilporlldo en di<ietlr1 do 1m a •iffllm do h 

Unlln Rogion1l dr Ejidos y C111Unid1dos do 11 Hu .. tm Hidalgurn ... Cu1drrnos TICINIMJAI!, p.11 

l'Z. 



or·igir1~rio du Mapastepec, Chiapas, 

escribib al programa ABRIENDO SURCO, para r.>:presar lo 

siguiente: " .•• les pido de fabor que nos ayuden como 

podemos hacer para una solicutu que icimos de unas 

ti erras nacional es que ti encm a.garrados unos ricachos 

que no quieren darlas por que ol lisenciado, que am 

beni do hacer el estudio, pues le an pagado los ricos, 

nos engañan a nosotros. Los lisenciados dicen que el 

estudio que eyos a.e en, nas dicen que 11 a 1 o metieran a 

la Reforma agrat·ia, asi nom~s nos dicen lla nos am 

engañado bastante. Somos 50 ombres que solicitamos 

1 0 200 ectareas somos ca.mpecinos y no censemos mucho 

de lo que dice la lei agraria somos jente umilde 

que necesitamos tierras para cembrar mais." (24> 

La tierra es el eje principal de todo movimiento campesino, 

la redistribucibn es consecuencia de la Reforma Agraria 

y ha beneficiado a tres millones de campesinos que 

cuentan con ese recurso natural como instrumento de 

trabajo e ingreso, 

insufi~iente para la 

pero la tierra disponible 

repartic!On de todos los que 

es 

la 

reclaman y consecuentemente una gran prcporcibn de 

ellos carecen de tierra a la cual no podr~n tener 

acceso. 

24.- Car\i miad• al pro;rm A!!!!OO!O S!J!CO, que " lranS1ltla en Radio Edu1t1d!n1 por 81T\olo 

Cutio&., orl¡ln1Tlo dt ft15\tp1<1 Edo, dt Chiapas. Fechada •I 19 de octubre de 1992. Carla qui se 

lrmcrlblD tn su lona orl¡lnal 1 en ella se pued• notar 11 filia de una adecuada alllb•limllln. 
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No t-·=-dr an t:m1er i\L"coso por di versas razones, por 1 as 

e}:propi ac.i enes i l 1 citas, por el acapara.mi en to de una 

minarla, por la desproporc:iOn entre poblacibn campesina 

y tierra disponible, etc. 

Otro mecanismo de dominacibn polltica en el campo son los 

caciques, se ha dicho que en el actual siglo no e~iste 

el caciquismo, pero la realidad en el campo demuestra 

lo contrario y ejemplo de ello lo tenemos en Veracruz, 

Oa"aca, Chiapas o en cualquier otro estado del pafs. 

El cacique, es 

comunidad 

el mediador entre el poder de Estado y la 

rural, que se caracteriza por utili•ar 

m~todos como la manipulacibn de los 

campesinos, la proteccibn de politices 

puestos, la intimidacibn, la corrupcibn y la 

flsica. 125> 

movimientos 

de al tos 

vi el enci a 

Un ejempl·c de io anterior es el caso del Consejo de 

Representantes Indlgenas de los Altos de Chiapas que 

expresb que desde hace once a~os, los caciques cuentan 

con el '1poyo de las autoridadl?s de la Subsecretaria de 

Asuntos Indlgenas, mediante el someti mi ente y 

medi~tJzacibn controlan a la etn!a chamula. ''Miles de 

indlgenas son expulsados de sus tierras y marginados 

continuamente .•. Y. no son motivos reli·giosos, son los 

2'S.· Por! lulu. 'El C1tlqulS10 y Eslruclur1 ••• • on C1elqul110 y Po!ler Poll!!co on ti "'*' Rural 

~.31 



c~ciques ~r~ la :·cgibn coludid~s :on ·ncion~rios qt1~ 

controlan el co1net·l:i1J, l~s milp~s y 1~ venta de 

?..1r:ohol." {26~ 

Ademas de sufrir c•l Ci"l:r:iq•...1ii;.mo n~cionnl so sufre tambHm el 

qLte proviene dr::l e~-:tt~ricr, º'c:t lo hi=o ':.rnbar i:!l 

sacerdote catblico, RaUl Snbasttnn Balderas. 

Los campesinos de 1 as regi enes m:ts Asperas de los estados di? 

Ocn:aca, Puebla, Gu~rrer-o y Ltna pequeña porcibn de los 

pLteblos vecinos del C?stado de M~>:ico, son eo;.;clavi::ado~ 

con amenazas de muerte. 

La mafia internacional de traficantes de drogas, obligan a 

los campesinos a sembrar mariguana y amapola ••. la 

mafia internacional cuenta can sujetos armados que 

z-jercen '/igi1;;1ncia estricta entre los lugareños en 

donde PSt~n los sembradlos de la mafia, as! lo expreso 

el sac:erdcte Raf1l Sebasti~n. C27) 

Se dice que el cacique es el mediador entre el poder del 

Estado y la comunidad rural, tal es el caso de José 

Anastacio Baños Aguirre, hombre de indiscutible poder 

politico y econOmico en la Pinoteca Nacional, oa~:- El 

afirma 11 
••• ful regidor, presidente minicipal, 

26.- Peri~dito EICElSIOR. IS de julio d• tm. Prima plana. 

27.- Id ... 



do~ üCii'..:>lOl!f.'~ )' das .'f?CV'!. 

local. 

F'r·esidJ lo'!> cnmil~s Lit-' cl~ctr'ificrn.:1tin, dt?l tr;-léfon~ 

ful d~lc:gado rt?g.ionul \; l.:'I pequer'\".:; pt·opir:O"d.'.'d." c:~Sj 

El deseo d~ ~enar la ti~t·ra h~ hQclio qL1~ el c~mpe~ino 

reali:e movimientos en diversas rugion8s d~l pa1s y qu~ 

surjan orguni.::acionns, cr.icwdi n2'dords o grupo~ 

c~mpo5inns, con dilerentns tend~nci~s o id~olo~f2s, 

pero con el mismo objetiva: reparto dA tierra 

justici~ on el campo. Algunas de ell~s ~or1: !~ Unión 

Ndci onal de 

Coordinadora 

Trab~'\jc"\dores Agr I col a5 

Campesinü lndepc:mdi en ta 

<UflTAl, 

(CCil; 

Cor.federacibn Nacion:.>.1 Campesina (CNC), ¡,, Coor·dini:idr.ira 

Nacional de Pueblos Jnd!gonas <CNP!l, entre otras. 

!~1 c~mpesino al no encontrar ocupAc16n en la agricultur~ 

tiende a cambiar de actividt:d provocando que: ese 

e:.:cc:·dPnt.e de m11no de? nbr2 crE'=cZ! daspropa!'""cionadam'?~te> 

en rel~ci~n con la demanda en los sectores no 

ngrlcolas, de tal ~ane~a que solo una parte da los 

i ncrcmPnt~5 de 1 a pobl aci bn e!:onomi c~rr.ente activa 

dedicada a la agr'ic:ultura log1-.-"l ~se? cdmbio. Por mucho 

tiempo persistir~ c:;.e excedente de fuer::w de trab~jo 

.•gricola, con manifestaciones deprimentes: 

lesocupaci On, bajo i ngre-s::i, pobr-e;!a rur a!,. ~te .. 

. Ji<D n 11!11\IE!!SAL, 7 de HrlD de 1986. Prhera secci6n, p.21. 



En 11!>::i~o h<.i di :.mi nL' ido la proporci On 

economicñmente activas dedicadas a actividad es 

.;igropecuarias, as! lo muestra el cuadro siguiente: 

1930 

70Y. 

1960 

54'l. 

1970 

47:( 

El hombre del campo realiza otras actividades aparte del 

cultivo, puede ser la realizaciOn de artesanías, el 

pequeño comercio o emigrando temporalmente a las 

ciudades mAs cercan~s. El trabajo que desempeña en las 

ciudades es inseguro, sin pr~staciones, reali~a tareas 

humildes. se contrata por jornadas largas y se emplea 

eventllal mente, su trabajo perml te 1 a explotaci bn de la 

mano de obra barata. 

La mig•·aciOn del campo a la ciudad provoca que se 

incrementen las tareas del desempleo, de la 

dellcuencia, inseguridad polltlca y falta de servicios. 

Ocho millones de trabajadores agrlcolas migran en todo 

el pals en busca de mejoras. Al'i)Unos viajan solos o con 

la familia, en busca de un trabajo, ya sea en las 

ciltdades o Rn los planttos, prlnciµatmente para la 

recolecclbn y seleccibn de frutos. 

E>:iste un calendario agricola y un horario para trabajar en 

el ca~po. Depende de las estaciones del sol. Esto 

eqllivale a que apenas la obscuridad de la noche 

desvanece, el trabajo deberA iniciarse y al meterse el 

sol lo! jornada dar~ fl n. !29) 
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El campesino no recibe lo que su trabajo vale, siempre es 

desvalorizada su fuerza de trabajo, en 1904 el salario 

mlnimo era de $675.00 diarios por ocho horas de 

trabajo. En la realidad lo que les pagaban era 9300.00 

O •400.00 por jornada de 10 horas. 

Por· lo que respecta a las mujeres del campo se puede decir 

que hay cerca de ~00 mil mujeres entre los 15 y los 50 

años de edad, que desempeñan una tarea agrlcola 

remunerada. En tanto, varios millones de campesinas 

invierten toda la vida en el trabajo del hogar y el 

campo, sin recibir pago especial y en condiciones 

sumamente difici1es. 

Las llUJ•res del ca11po desposeld•• o con un dificil acceso a 

los sitrvicios de salud pDblica y educaciOn, reciben 

toda la cara• da costulftbres roatrictlvas qu• las 

relego1n a la casi C°"'Plet• sumisiOn dentr·o del hogar y 

en r•l•cU1n a los h•rmanDS, 11arido o patr.On. 

Ella •• quien 

trabajo 

el aporte fundu11ntal diruc:to 

tierra y dentro del hogar. 

en el 

Co.o 

reproductora ella asegura la continuidad de la e11pecie 

y de la Mano de abra barata. Tre• 1110dalid•des 

car•cteriz.n las t•re•s especificas de la" mujeres 

c:a11posinas dentro de la unidad de producciOn que 

constituye cada fa~illa rural• laa labores 

la participaciOn en actividades 

dom~stkas, 

producUva11 

indepandientea y los tr•b•jos asalarlados.(30) 

3(1,· Pl": !>clt:o El llAC!m!Al. 2! ft """ l• !'19S, Prh•rt •Mtl6n. I• 1 y z. 



Tanto el hombre como la mujer en el campo se enfrentan a la 

desocupaciOn y al carecimiento de la tierra como sus 

problemas fundamentales. Carecen del elemento esencial 

para Sl.t vida y de los medios para hacerla producir, 

llames~ crGdito, herramientas o vlas para sacar sus 

productos; al no contar con estos instrumentos no 

pueden invartir su fuerza de trabajo como cultivadores 

independientes. 

La crlsis en el campo se continuaba agravando ya que las 

medidas que se pretendlan aplicar a la agricultura no 

eran las adecuadas. 

Para tratar de salir de la crisis el mandatarjo Lic. José 

LOpez Portillo intento dar por terminado el reparto 

agrario canje~ndolo por una polltica que tenla en 

primera instancia la productividad. La situaciOn se 

manejo de tal manera que se viera como principal 

problema, la productividad. Lo importante era producir 

y en segundo lugar el reparto de las tierras • 

Es por eso que en polltica del 
. 

campo se crearon: la Ley de 

Fomento Agropecuario y el Sistema Alimentario Mexicano. 

La primera tenla como objetivo lograr una eficiencia 

agropecuaria y la segunda, apoyar en todos los sentidos 

al campesino para una mejor producciOn. 

Las medidas creadas por dicho gobierno lograban recuperar la 

confianza del pueblo pero sOlo por corto tiempo, ya que 
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t~nto la Ley como ~l Sistema desaparecierón al 

principio del siguiente sexenio 9 ::.in ver concl\..lidos sus 

Objeti VOS, 

Mientra~ P.l gobierno ejerciO 

campesino no dejb d~ 

su pol.ltica agror-i¿\., 

h~corse presente en 

el 

las 

movili%ac1onas de protest~, constant~ment~, desd~ lo 

denuncia, la marcha, la manifeataciOn, hasta lü toma de 

alcaldlas y lie. in11as.i6n de t~erras~ todo ello D. pc•ia.r 

d~ lo~ esfuerzos de l~s centrales oficiale5 <CNC, CAM, 

CCI> por merliEitiz.ar los movimitmt.os. 

En el pasi\do f:texenio, se insi!;liO E-n qun no habla tierra. que 

repartir. El titular de l~ Secretaria. dP. la Rnforma 

Agraria. Lui5 Martlnez Villucañe, en 1983, declar6c 

11 
••• se repartirhn alrededor de 600 mil ha.ct~reas en el 

presente se~enio de tierra legalmente af~~table, t~ 

ewcedente de concesiones da inaF~ctabilidad ganader~~ 

vencidas o de propi~dades privadas, la tierra ociosa y 

la disponible de terrenos nacionales susceptiblQs de 

aprovechamiento agropecuarioº (31 J 

La cantidad de tierra es menor que la de cualquier otro 

gobierno. Muchos campesinos se quedar~n sin tierra y 

con ellos no se -podrh cumplir el objetivo de la 

Revoluci bn. 

31.- Per16dico Uno 111• Uno. 70 de limlo de 1m. p. 1 r l. 



Actualmente existe una desproporcibn entre campesinos y 

tierra, pero ellos no dejar~n que la lucha termina, 

continuarAn en las organizaciones, como la CNPA, CNPI u 

otras, realizar~n plantones, negociaciones directaa, 

marchas y tomas de oficinas agrarias, hasta ver lOQrAdb 

su objetivo. 



II. HISTORIA DE LA RADIO 

Para entender la situaciOn actual de la industria 

radiofbnica es necesario remontarse al surgimiento de 

~sta en M~xico y al desarrollo que ha tenido a lo largo 

de su historia. 

La radio aparece una ve% terminado el movimiento armado de 

1910, las primeras emisiones se hicieron en la parte 

norte del pals. El impulso que guio su desarrollo fue 

de carbcter meramente econOmico y no polltico, ya que a 

principios de este siglo el capital industrial, 

bancario y el extranjero dieron origen a la actual 

industria de los medios electrOnicos. 

El periodo decisivo del desarrollo de la radiodifusiOn fue 

la d~cada de los veinte. Los avances tecnolOgicos del 

tele~rafo con sonido (desarrollado con fines militares 

durante la Primera Guerra Mundial) permitieron la 

oportunidad econbmica y la necesidad de una nueva 

utilizacibn social de dicha tecnologfa. 

Las primeras transmisiones se dieron en la ~poca de la 

reconstruccibn economica y polltica del pals, después 

del· movimiento revolucionarlo. 

Algunos grupos econbmicos nacionales constituidos a 

principios del siglo y que lograron conservar fortunas 

durante el movimiento revolucionario de 1910-1917, se 
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consolidaron como importantes grllpos al interior de la 

burguesía nacional. Algunos años despu~s de iniciada la 

radiodifusibn en México, la misma existencia de estos 

grupos econbmicos, integrantes de la burguesia nacional 

post-revolucionaria, fue determinante en la 

implantaciOn del uso privado y de la explotaciOn 

comercial de la radio. 

En la historia de la radio se habla de varios pioneros por 

lo que registran diversas fechas de tas primeras 

emisiones. Por orden cronolOgico tenemos que la primera 

emisibn se lleva a cabo por el doctor Adolfo Enrique 

Gbmez Fern~nde2, en la Ciudad de H~xico, el 

septi embre de 1921. Sin embargo los 

27 de 

actuales 

industriales de la Radio y la Televisibn atribuyen la 

paternidad del suceso al Ing. Constantino de T~rnava 

Jr., quien el 9 de octubre de 1921 logra la primera 

emisibn en la Ciudad de Monterrey. (32> 

n.- Foralam Cllri•tll" FlllH. !.M llfd! .. do Dlfusten ... p. ea. 
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II. A.- Radio Comercial 

En M6Kico, la radio ·Se ha manejado de acuerdo a un modelo 

que ha sido dirigido por el sector privado y en el cual 

el Estado ha participado de manera minoritaria. Este 

desequilibrio radiofbnico entre Estado y sector privado 

no ea un suceso reciente, sino se ha dado desde al 

surgimiento del medio, cuando los primero¡¡ intento& 

supieron atraer la atencibn de les grupos econOmícos 

preponderantes del pals e implantaron el modelo do 

radiofonSa comercial existente en los Estados Unidos. 

La radio existib primero en el pals vecino, de ahl qua 

se copiara el tipo de programacibn, asl como la 

importacibn de su tecnologla. 

Las primeras estaciones comerciales que se inaugurarón 

fueron la CYL y la CYB en 1923. Affos despu~s se 

convertirlan en la XEW y la XEB ••• Los propietarios de 

ambas estaciones formarén el monopolio de los medios de 

comunicacibn fueron el principal antecedente de la 

radio comercial mexicana.<33) 

La inestabilidad pol!tica del pals en los affos veinte hace 

que el Gobierno Federal se ocupe poco de la irrupcibn 

de la tecnologJa de la radiodifusiOn en M6xico. Los 

gobiernos del M~xico post-revolucionario tenlan otro 

tipo de prioridades. 

33.· IWDZ &•ti• lla. H 1 ...... les. TKll Wh Ekocl!o ,,. p. 18. 
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En ~sa epoca M~xico, se habla quedado practicamente sin una 

fuente de a.cumulacifm suficientumentc desarrollada como 

para que surgiesen capitales na.ci.onales, solo habla 

escusL\s f ami 1 i as que contaban con capital para apoyar 

la incipiente industria. Es la dbcada de los veinte 

cuando los particulares deciden invertir su capital en 

la industria en la que el Estado no tenla control ni 

part!cipacibn. 

El verdadero impulso de la industria radiofbnica en México 

se dib la alianza comercial entre los grandes 

conglomerados internacinales y algunos de la burguesia 

nacional. 

El desarrollo d~ la radio tiene etapas de crecimiento 

notables desde su inicio hasta 1940, ya que en los años 

posteriores su crecimiento disminuye por el surgimiento 

de la televisibn, aunque en los años siguientes se 

continuar6n abriendo canales de radio, pero no en la 

misma cantidad de antes. 

En 1955, el presidente Rulz Cortines expidiO un decreto en 

el que se establece cierto control gubernamental sobr~ 

las transmisiones a travbs de inventeria y supervisión 

del Estado, especificando que los gastos que ello 

implique deberAn ser cubiertos por los concesionarios. 

Esas medidas originan las primeras manifestaciones de 

desacuerdo por parte de los industriales de radio y 

televisibn. <34) 

JI,- F"nlndez Ch. Fl!i,., op. cit. p. 99 
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El 1q dr. junio de 1969 se crea la Ley Federal de Radio y 

Televisibn y e~ cuando el Estado se propone legislar 

por primera vez sobre el contenido de la progr~macibn 

radiofbnica y tel~visiva, asl como intervenir como 

emisor en los medios audiovisuales. 

En el mandato del Presidente Olaz Or-d.:iz, los concesionarios 

proponen ceder el 12.5 Y. del tiempo de transmisibn de 

los canales comerciales. t35l A partir de entoncas 

queda en manos del Estado el saber aprovechar el tiempo 

cedido. 

Actualmente, la radiodifusiOn llega a un 90 Y. de los 

habitantes de la Repllblica Mexicana, fundamentalmente a 

trav~s de estaciones de concesionarios, ~ste feno~eno 

no es novedoso, ya que se ha demostrado a travbs de su 

historia. En el presenta son cinco grupos de 

concentraciones de e~taciones en el Distrito Federal, 

ellas son: Radio Centro. Rddia Mil, Radio Programas de 

H~xico, Televisa Radio y el Grupo ACIR. 

El Estado ante los medios de comunicacibn ha pasado a 

segundo termino, han dejado ser medios de legitimacibn 

y ~stos se han convertido en instrumentos ideolOgicos 

del capital extranjero y nacional, en oposicibn de la 

burocracia pol l_tica. 

l5.- Roju Blanco t. Eugtnh Tf'iis la RdlD r las Kinorfas ••• p. 18. 
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II.B~- Radio Educativa y Cultural 

Desde sus inicios, la industrla radiofónica ha tenido 

estaciones do tipo CLlltural. Aunque el Estado ha tenido 

efimeras transmisiones con propósitos educ~tivos. 

En 1924, ae registra la primera concesibn a una instancia 

gubernamental, la Secretarla de Educación PClblica 

<SEPl, la ª"tacibn fue la CZE, fue inaugurada el 30 de 

noviembre de e5e mismo año, su propbsito fundamental 

era el difundir propaganda cultural. Actualmente 

funciona con las siglas XEEP, en el 1060 l:ilohertz. 

Las eGtaciones educativas tuvieron su auge en los inicios de 

la radio, pero su crec:imiento fue desproporcionado en 

comparacibn con la. radio comercial. 

El mayor apogeo de la radio educativa fue en 1930, despu~s 

se fue desapareciendo del campo radiofbnico. Dos fueron 

las razones del decliva, una ea dsbib a un presupuesto 

reducido p~ra la cultura y la otra presiones de 

estaciones comercialQS ante el crecimiento da la radio 

oficial. 

Las estaciones del Gobierno eran el medio ideal de portavoz 

para difundir la propaganda politica del Estado y la 

R.;volucibn. 
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'En la década da loa treinta fue el ~uge de la radJo oficial, 

"'lgunas do ella.u eran~ la Secretaria de Relaciones 

E:-<teriore11 tenfn la XECRJ el Partido Rcivolucionélt'io 

H9Xic:Ana la XEFU y au repltador~ en onda corta XEUZI la 

Swc:retarla de Educación PiJblica la XE:XM y su r~petidora 

on anda carta la XER. <36) 

Para 1939, 1~• trec~ estaciones gub~rnament~les h4bían 

disminuido a ocho, la principal causa era ol alto costo 

de prodl1c:c:iOn. As! que, para 1941, las gobjernos de los 

•atados ya ne tenlan canales oficiles solo com~rciBles, 

•1 goblctrno fGtderal solo contaba con cuatro oataciones. 

L~ radio en Mtxica ha sido manejada desde sus inicios por la 

industria privada, para fines lucrativos, mientras que 

ol Estado la ha diri~!do para la educacibn, la cultura 

y aspectos aacial•a• 

Su diatribuci6n wn el C:Ui'drante as! lo revela, en 1985 

ap11rabM en la R11p~blica Mexicana un total de 1061 

omisoras, de las cuales 1014 eran estaciones 

comerciales y aCJla 47 culturales. La mayor parte de las 

emiooraa 9atan en m•nos de los concesionarios, mientras 

lns emisorils no lucrativas han tenido un lento 

cr11cimiento, 11n diez años se vib el cambia de 25 a 47 

eatacione11 liQadas·a instituciones oficiales, ya sea de 

cultura o 11duc:ac:iOn. 

36.· fdH. •• 22. 



La radio cultural ha tenido un papel de alternativa frente a 

la radio mercantilista, pero su ut.a.lizacibn ha sido en 

su mayor parte difusora de cultura en detrimento a la 

actividad c~eadora de la cultura, de la participación. 

Se ha concretado a emitir conciertos, charlas, conferencias, 

en genera¡ pr·ogramas de d1 vulgaciOn cultural, sin 

cortos comercial es. (37> 

La indLlstrla radiofOnica ha tenido facilidades para sus 

operaciones y varian de acuerdo a l8s pollticas de cada 

gobierno revolucionario. 

El gobierno para justificarse ante la sociedad permite la 

existencia de estaciones oficiales con fines 

culturales, politices y educativos, pero en la historia 

de la radio se ha visto la desaparicibn de varias de 

ellas. 

Una de las sobrevivientes es Radio Educacibn que ha logrado 

existir a pesar de haber sufrido aperturas y cierres. 

Actualmente es una radiodifusora que func:iona coma 

brgano desc:oncentrado de la Secretarla de EducaciOn 

Pfiblica y es el reflejo del papel social del est~dc 

sobre la camunicacibn. 

TT - n .. :.,. llhnrn ~- fmn!flia OD, c:il. p. 13 



11.C.- Breve historia du XEEP - Radio Educación 

La radiodifusibn cultural o educativa en M~xico a tenido un 

avance lento, las escasas estaciones lo han demostrado 

en su existencia, pero no por ello dejan de ser casos 

concretos. Tal es el caso de XEEP-Radio Ed\.\cacibn. 

Es una radiodifusora dependiente de la Secretarla de 

Educacibn Publica <SEP>, su historia es ldrga y 

aventurera. XEEP fue una de las primeras estaciones que 

surgieron en la d~cada de los años 20 y la primera 

estacibn cultural del pa!s. 

Su e~istencia ha sufrido aperturas y cierres, es por ello 

que algunos investigadores dividen su historia en dos 

etapas. La primera de ellas es de 1924 a 1940, la 

segunda a partir de 1968 hasta la actualidad. (38l 

El 15 de julio de 1924 se autorizo a la Secretaria de 

Educacibn POblica la adquisicibn de una estación 

transmisora de radio con el objeto de realizar una 

labor de cultura general en todo el pals para impartir 

enseñanzas especiales a los elementos escolares y 

difundir entre el pOblico disposiciones, indicaciones y 

diversos boletines. 

38.- 1111101 6.rch. op. cit. p. :SO 
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La radiodifusora estatal CZE, se inaugurb el 30 de noviembre 

de 1924 y se inicib con la transmisibn de la toma de 

protesta del Presidente Plutarco Ellas Calles. Para 

ello disponia de una potencia inicial de 500 watts y 

localizada en los 560 kilohertz. 

Fue inaugurada por el Doctor Bernardo Castelum, can el 

propOsito da desarrollar una ºefectiva labor educativa 

por radio", dirigida principalmente al magisterio. (39l 

En la toma de protesta del Presidente Plutarco Ellas Calles, 

destaca los prcpbsitos de la naciente emisora, 

dici endes 

39.- ldet. p. 32 

ºLas maestreo 

reunir~n 

rurales 

en alglln 

y misioneros 

1ugar de 

se 

sus 

respectivas rancherlas a sus discfpulos 

y al vecindario para transmitirles una 

pequeña conferencia sobre algOn tema 

Clti 1, al ge de mCJsi ca y las noticias que 

despierten su inter~s y los vayan 

haciendo participar. en la vida del 

pal s ••• " (40l 

40.- Codillo Reyrs 6!lberto, l!r•n Historia it R!djo Ed11Cad6n. Trabajo lnldltn, p. 1 



La 1>stacibn en su inicio fue utilizada como instrumento ele 

clifusibn ele lnformaciOn clel estado. La C~mara ele 

Diputacloa y diversas Secretarlas solo transmitfan 

pro9ramas y pollticas a travéa ele la estacibn. A solo 

tr•s meses dQ haber salido al air• 1 el Secretarlo de 

EducaciOn, Joat Pui9 Casauran la utilizb para dar a 

conocer &l programa educativo durante el gobierno del 

General Plutarco Ellas Callea. <41> 

A continuacibn se presenta la programaciOn que predominaba 

en 1925• 

PROGRAMAS No. TRANSMISIONES 

Conferencias literario musicales 

Conferencias cultural•• 

Transmisiones a control remoto 

Palacio Nacional 

Anfiteatro de la •scuela nacional preparatoria 

CAmara d• Diputados 

Tranamiaionea d• asuntos oficiales de otras secretarias 

Secretarla d• Industria 

Div•rsos 

Transmision•s d• prueba 

TOTAL 

T- • •ltt llP. lotitll Estollllito '*9 11 H1utlll l'tlllco. •·™ y lOll. 

U.- hriMltt Wt1J!L 3 llo fülmrt Ñ 1924. Prl11r1 PI ... 

104 

270 

5 

15 

66 

313 

38 

811 
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En orden de importancia cuantitativo quedb en primer lugar 

la informacibn oficial y en segundo las conferencias 

culturales y los conciertos musicales. 

Su programaciOn también incluia temas educativos y de 

orientacibn, tales como• Higiene y Salud, Biolcgia, 

Ciencia• Sociales, Arqueol cgl a, l'fetereologia, 

Avicultura, GeografSa, Literatura, entre otros. 

Tecnicamente las instalaciones trabajaban con un aparato 

transmiaor de 15,000 watts de potencia, que le 

compraron a la Western Electric Co. Adetnls contaban con 

un a"'Plificador d9 vo~, sist..,.as y señal,.., receptores 

montado&, un tablero de control de energla, se 

trabajaba con una frecuencia de BS6 kilociclos o sea 

350 mts. de longitud de onda. La antena era de tipo "L" 

invertida, sostenida por· dos postes d• 32 mts. de 

altura, el costo en ese tiempo fue de $60,000. <42> 

El .lo. de· septiembre de 1920 la -isora CZE calllbia sus 

letras de registro e idRlltificaciOn por las siglas XFX, 

(43> de acuerdo a la Conferl!flcia Internacional de 

Telecomunicaciones, que se llevo a cabo en Madrid y a 

M•xtco se le asigno la letra •x• para la identificaciOn 

de sus" estacicnRs. 

u.- Ctdillo RIJOS llllllrln. "' cit. p. J 

U.· lol1tio ft 5(1, Vll-S.,t.·Jlc, 1'21. J• 5t 
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La estecibn de la S.E.P. identificada como XFX, opero cerca 

de una d•cada hasta que en 1937, durante el periodo 

Cardenista, dejb dn funcionar y su frecuencia fua 

transferida al Departamento de Prensa y Publicidad del 

Ejecutivo federal con el registro XEDP en amplitud 

modulada y XEXA en onda corta. <44> 

Este are el inicio de una historia repetida a lo largo da 3~ 

aKas, pues el paca tiempo la S.E.P. inicio l• aperaciOn 

de una nueva estaciOn con las sigla• XEXM, en una 

frecuencia y potencia diferentes a XFX, pero fua 

suspendida al poco tiempo. 

En 1937 su programaciOn lnclu!a noticiarlos, charlea 

•ltcllcaa, lista de pracloa de articulo• da primara 

necesidad •. Dieriam•nte programaba audiciones culturales 

aabre mOslca, literatura, plnt~ra, hlatarla de la 

•balea, etc. 14~> 

Le XEXl'I cierra aua micrOfonos en 1939 y rapartib su 

pr09ramaclOn entra estaciona• coaarcialea y oficiales, 

pero la• necesidades de educeclOn 

proporcionaron la apartura da das estaclanaa al final 

del gobierna da Avila Camacho. <46l Ellas fueron la 

lCEOF onda larga y la XEEP onda corta. Alobes canal•• 

eran lnatrueento de difusiCln da la ca1111•Ka nacional 

contra el analfabetismo llevada a cabo entre 1946 y 

1947. 

44,• c.1111 ..,.. L lf· en. •· 1. 

'5.· ... .. ,, • ..... dt. •· ... 

.... ...... .. h .,, •• 2M. 



Su programaciOn estaba integrada por plAticas de jefes de 

misiones acreditados en Mbxico, agregados culturale&, 

personalidades de arte, la cultura y el periodismo en 

M~xico y en toda Am~rica. Dichas estaciones cooperaban 

con el Instituto Federal de CapacitaciOn del 

Magisterio, con la revista 'El Maestro• y con la 

Direcc!bn de Enseñanza Primaria y Secundaria. <471 

En 1950 la S,E.P. utilizaba al tiempo de las estaciones 

comerciales y de la misma emisora 

AutOnomo de Prensa y Publicidad del 

Revol uci bn Me•! cana par a 

alfabet!zaciOn. 

difundir 

del Departamento 

Partido de la 

la campaña de 

En 1952 0 la antigua emlaora estaba reducida a una sencilla 

oficina de radio, ubicada •n donde ahora esta la 

DirecciOn de S•cundarias de la S.E.P. sus instalaciones 

sa limitaban a dos estudios cada uno con su ·respectiva 

cabina de grabac!On. En aste lu;ar trabajaban alrededor 

de 12 personas, entra productor•• y operadoras. 

El equipo de la vieja emisora habla desaparecido o estaba 

abandonado. El material de la transaisiOn con qua 

contaba la oficina de radio de la S.E.P. era apenas un 

transmisor de 1~o·watts, dos micrOfonos d&scompuestos y 

unas tornamesas en muy malas cond1clon••· Lo boleo que 

funcionaba bl•n •ra una consola qua hasta la facha da 

servicio en al Instituto de Capacitacl~n del 

Magisterio. 148) 

17.· llilloz a.tia A • .,, dt. p. 49. 

"·· CHiiie llr¡n l .... di. p. 4 



A peaar de que las condiciones de trabajo eran muy precarias 

y por lo mismo fue dificil sostener una programaciOn 

capaz de enfrentarse a las emisoras privadas. Sin 

embargo, la situaciOn cambio un poco a finales de los 

cincuenta y a principios de los sesenta, cuando la 

emisora aa convirtiO an el centro da una experiencia 

muy importante •n el campo educativo. 

En el rtgim•n del Lic. Adolfo LOpez Matees se implanto un 

proyecto para capacitar y actualizar a 95 mil maestros 

rural•• en toda la RepOblica, la necesidad de 

alfabetlzaciOn an esa momento habla obligado a las 

autoridad•• a recurrir a quienes en el medio rural, 

hablan cursado la primaria, para prepararlos como 

maestrea de ana•K•nza elemental en •reaa rurales. El 

Instituto d• CapacitaciOn del Magisterio penso emplear 

un m•dlo maalvo y rucurriO a la oficina de la 

Secretarla da EducaciOn. 149> 

En aquwl entone•• la• grabaciones se haclan en alambre Cun 

rollo da alambra que al pasar por la cabeza da la 

grabadora modificaba su• mol~culas de manera que era 

poaibla reproducir el sonido> m~s adelante fue posible 

grabar en matrices metAlicas recubiertas de acetato, 

paro en ninguna da las dos formas era posible editar. 

49,• loltlln No, I!, IEEP· Bllllp Et&mllrh lllya 1990. p. 1 y 1, 



Cuando se pensb en implementar el proyecto de capacitación 

se habla logrado notables avances en las t~cnicas de 

grabacibn. Ba~ado5 en el mismo principio de modificar 

las mol~culas de fierro, se recubrib una cinta de 

acetato con una capa delgada de bxido de fierro, cuyas 

mol~culas al modificarse por la acciOn de la cabeza de 

la grabadora podlan reproducir sonido. Un 

electroim~n permitia borrar la cinta y se hizo posible 

la edicibn a tijera. Estos avances apoyaban la idea de 

hacer un programa pedagbgico para la capacitación de 

maestros rurales. 

De 1953 a 1962, se logrb llevar a cabo el proyecto de 

capacitacibn magisterial para ello se utilizo a la 

radio como el medio para mejorar las condiciones de sus 

maestros rurales. Aunque Radio Educacibn habf a 

participado en el programa de apoyo al magisterio sus 

transmisiones se mantenlan irregularmente. 

En una de sus tantas giras el Lic. Adolfo Matees, adquirib 

.en CAnada un equipo precisamente de 50,000 watts. 

Posteriormente la radiodifusora pasa a formar parte de 

la Direccibn de Audiovisual, a donde finalmente 

entregan el transmisor de 50,000 watts, casi al 

finalizar el sexenio. 

Como ocurrib otras veces en el pasado, despu~s de esa gran 

experiencia educativa, se cuenta con poca informacibn 

en relacibn a las emisiones de esta radiodifusora. 
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Hasta 1967 1 Radio Educacibn habla funcionado en el edificio 

central da la Secretarla. de Educación Püblic:a, ubicado 

en San ldelfonso y Argentina. A partir de 1968 empieza 

a transmitir desde las calles de Circunvalación y 

Tabiqueros, se identificaba como XEEP-Radio Educacibn, 

con la ~recuenci a de l, 060 ki l ohertz en amplitud 

modulada y con un transmisor de 10,000 watts, pero 

algunas fallas t~cni cas quemaron el transmisor y 

retrasaron las transmisiones por un año. 

Finalmente, la radiodifusora reaparece en 1968, de manera 

forzada con un transmisor de mil watts, lo que hace que 

sus emisiones sean deficientes, habJa dificultades en 

su sintonta y se carecf a de micrófonos y por supuesto 

de locutores. 

Transmitla en un horario discontinuo, igual al de las 

oficinas de la Secretarla, de 7.00 a 14.00 y de 16.00 a 

19.00 horas. En ese lapso se difundla mOsica popular y 

la programacibn era improvisada por el propio personal. 

(:50) 

De 1968 a 1972, la estaciOn dependja de la Direccibn General 

de Audiovisual y DivulgaciOn. En ese periodo Radio 

Educacibn era un instrumento de radio primaria, que se 

dedicaba a hacer transcripciones del libro de texto 

gratuito en voz de un maestro. 

SO.· lol•Ua.llo, (, IEE!'- lidio fllucatl!n. K1rzo 1979. p. 9. 
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La estacibn tenla una estructura de radío educativa mAs 

formal que de apoyo. La concepciOn educativa de la 

estacibn era de acuerdo con los esquemas tradicionales 

de un salbn de clases estructurado1 en el que el 

maest~o es la parte activa y los alumnas receptores 

pasivos de los conocimientos que el maestro 

proporciona. (51) 

La radiodifuscra en aquel entonces, se consideraba un 

laboratorio donde estudiantes y aprendices de radia 

podlan realizar sus prActicas. Su existencia era 

desconocida en la misma Secretaria, no contaba con 

presupuesto, c.arecJa de fonoteca, ria contaba can el 

apoyo polltico ni econOmico. XEEP era aolo un locutor, 

una serie de t~cnicas con mucha antiguedad y unas 

instalaciones deficientes. 152> 

En 1972, la Dra. Ma. del Carmen MillAn fue nombrada 

Directora de la Enseñanza Audiovisual, a su vez ella 

nombro a Enrique Atonal, Jefa del Departamento' de 

Radio. En esa ~poca se inicia una etapa da busqueda de 

un proyecto para crear a la emisora cDtllo un Organo de 

la Secretaria de EducaciOn POblica. 

Para implementar este proyecto ceden a Radio EducaciOn un 

terreno perteneciente al internado Gertudris Bocane9ra 

de Laso de la Vega, ubicado en las calles de Angel 

Urraza y Adolfo Prieto. 

SI.- llofoz 6ard& A. op. tlt. p. 51. 

52,· ldn. p, S!. 



Instalados en el nuevo edificio, que se habla construido de 

manera especial, en la calle de Angel Urraza 622, Col. 

del Valle, se dividieron las funciones en Areas1 

informacibn, administracibn, produccibn y t6cnlca. 

Dando como resultado una programacibn mls coherente. 

Sin embargo, los recursos econbmicos y humanos de la emisora 

segulan siendo escaso• y para salvar, en parte,este 

problema Enrique Atonal envib una convocatoria a la 

Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales, de la 

Universidad Nacional Autbnoma de HtMico, para que 

algunos estudiantes se lncorporar•n al equipo de 

trabajo de la emisora realizando .su servicio social. 

Entre 1976 y 1977, se construye la planta de tranamiaibn en 

el kilbmetro 12 de la carretera HtMico - Puebla, con 

una antena de 135 metros de altura y un transmisor de 

50,000 kilovatios que permlt~ un aumento en la potencia 

a su seWal. 

Es en 1977 cuando XEEP reciba apoyo de la Secretarla de 

Educacibn POblica y la Direccibn esta a cargo del 

sociblogo Gerardo Estrada, tambitn se reestructura la 

programacibn al igual que el horario que era de 7.00 a 

23.00 horas, pasa a ser de 6.00 a 0.00 horas. Todos 

estos cambios ·procuran llegar a todos loa estratos 

sociales difundiendo una diversidad de gtneros 

musicales. 
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En su programaciOn se procurb incluir programas didActicos 

que fueran amenos y se intentb humanizar la radio, 

buscando que el p~blico sintiera que la voz que fluye 

del aparato receptor, fuera la de un ser humano. 

Radio EducaciOn llego al cuadrante y rompib con el molde de 

las estaciones que sblo transmitlan boleros, éxitos en 

ingl~s de ayer y hoy, mOsica tropical y cl~sica. Creo 

una nueva experiencia que contradijo los canones de la 

radiodifusiOn mexicana al transmitir mOsica y programas 

de un solo tipo. (53) 

En diciembre de 1977 se da el nombramiento a Miguel Granados 

Chapa, como Director de Radio Educacibn y tambi~n 

reestructura las programaci enes, dlmdcles mayor 

variedad y contenido cultural! se promueven los enlaces 

de Jos noticiarios con otras radiodifusoras culturales, 

hay intercambios con las embajadas, loa programas se 

emiten en horarios adecuados para niños, jOvenes y 

adultos, hay Impulso a serias dg an~lisis periodistico 

y de critica. 

Un aspecto que sucedib en esta administracibn fue el 29 de 

febrero de 1979, le fue conferido a la emisora el 

car~cter de organc desconcentrado da la S.E.P. y el 22 

de noviembre de ese mismo año, a trav~s del Acuerdo No. 

·21 de 1 a prcpi a Secretar! a, se establ ecierc5n fas 

funciones y les objetivos. Estos objetivos son• 

53.· lolttln llo. 17. IEEP-Rldlo EWtKlf!n, lu!ID 1980. p. 7. 
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1.- Apoyar a trav6s de la radio la enseñanza qua !lava a 

cabo la 5.E.P., especialmente la enseñanza abiarta, 

2.- Promover y difundir programas de inter6s cultural y 

clvico y 

~.-Transmitir programas tendientes a mejorar el nivel 

cultural de la poblac!On y fomentar la defenna del 

idioma nacional. (:S4l 

Dentro de los avances que ha logrado Radio EducaciOn se 

dmstaca la autorizaciOn da transmisiones a trav6s de la 

onda corta en la banda de los 6,18:5 kllohar~z, bajo las 

siglas XEPPM, con un horario de difusiOn da 18 horas 

continuas y con 1,000 watts da potencia. 

El personal que hace posible la labor radiofOnica se ha 

incrementado notablemente, en 1968 operaban en esta 

estaciOn personas, nomero que con el paso del tiempo se 

ha Ido incrementado. Esto haca posible qua sea la 

emiaora la qua produzca al 9:S r. de su programaciOn en 

sus propioa astudlos. 

De acuerdo con su relaciOn con la S.E.P. sus programas se 

dividieron con un sentido educativo en divarsiOn, 

oriantaciOn a informaciOn. Basados en esta 

clasificaciOn sa estructurarán los prim•ros programas. 

S4.- loltlln lo. 20, !W-!tlllp EMtcl!l!!, Ocl .. rt 1990. p. 4 y 5. 



Se pensb tambi~n en cambiar la idea de la radio cultural 

ac:ortonada, solemne y rlgida. Este fue el motivo para 

tratar de h~cer de Radio Educacibn una estación 

cultural, amena y f llci 1. En general se deci di O que la 

estacibn conservara un equilibrio en la programación en 

cuanto a su contenido como su pC&bl i co. (55) 

En enero de 1980, presenta su renuncia Miguel Angel Granados 

Chapa y se da nombramiento al Lic. José Antonio Alvaréz 

Lima, quien continua la 1 abor de mejorar las 

transmisiones, su per1odo fue de enero de 1980 a agosto 

de 1982. En esta administración se logró ampliar el 

horario de transmisión a las 24 horas del dfa, al 

cubrir el espacio de las 0.00 a las 6.00 a.m. con una 

programaciOn de mOsica·clAsica en un 30Y., de mosica 

popular internacional 30Z y de mC&sica popular mexicana 

el 40l' •• 

Esta programaciOn estaba dirigida especialmente a los 

trabajadores nocturnos, obreros, artesanos, etc. y a 

los que laboran en el campo, que por razones propias de 

su oficio, sus radios captan las emisiones desde 

temprana hora. (56) 

En el periodo del Lic. Alvaréz Lima se logró que 17 

radiodifusoras universitarias y culturales del pals se 

enlazarán por vla telefOnica, tres veces al d1a de 

manera sistemhtica. 

5!!.- lfuior 6arcl1 A. op. cit. p. SS. 

S6.· Bobtfn Mo. 20, lEEP-ll•dlo [dutici!n. Octubre 1990. p. S. 



Por lo que respecta a su auditorio, el Departamento de 

PlaneaciOn reali20 una encuesta y los resultados fueron 

sorprendentes. Se encontrb que el 40Y. de las 

entrevistadas dijerón haber conocido la estacibn al 

tratar de sintonizar otra estacibn. El auditorio asta 

formado por los siguientes sectores de la poblecibn• 

42Y. Empleados o t~cnicos, de 25 a 40 aWos. 

3BY. P~blica joven, con estudios medios y 

superiores. 

20Y. Gente adulta que trabaja y no ha terminado 

sus estudios secundarios. (57> 

Con base a lo anterior, Radio EducaciOn se propusO realizar 

series radiofbnicas que atendieran las necesidades de 

informacibn y entretenimiento de loa sectores de la 

poblecibn, tomando en cuenta la diversidad social y la 

pluralidad del auditoria. 

Se crearán nuevas series de entretenimiento y musical, de 

las primeras se realizarón las radionovelas a partir 

del convenio que firmb Radio Educacibn con el 

Departamento de Bibliotecas de la 5.E.P. Los programas 

de orientacibn social y de información sblo sirvieron 

para dar paso a la infcrmacibn proveniente de otras 

instituciones a trav~s de coproducciones. 

SJ.- loltlln lo. 16. IEIP-11411• Edum!fln. lunla 1990, p 7. 
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En esta administraciOn (1981) surgió c-1 pr-ograma ABRIENDO 

SURCO, cata! ogado dentro del bl oqLte de ori entaci bn 

social. Dirigido especialmente al auditorio del campo, 

con un horario de 4.00 a 6.00 a.m., diariamente, de 

lunes. a viernes. El productor inicial fue Antonio 

Garf!as, con las voces de Jos~ Luis GuzmAn, el Doctor 

Marln y Cruz Mejfa. 

En el periodo del Lic. AJvar~z Lima se crearon 31 programas 

llegando a ser 55, distribuidos en los siguientes 

bloque•" 

1.- Anlli sis, critica y opiniOn. 

2.- Apoyo educativo, ori entaci bn ISOCÍ al• 

3.- Informaci bn cultural. 

4.- Programas musicales. 

s.- lnformaciOn general. 

6.- Entretenimiento. 

A finales de 1982 Ja crf aia del pafs ae agudiza y a la• 

Dependencias del Gobierno se le• ordena qu• reduzcan 

sus gastos. 

Las medidas de austeridad en Radio EducaciOn se ven 

reflejadas en el recorte del personal "free lance" y 

corresponsales extranjeros. Esta situaciOn se deja ver 

tambl~n en la producciOn de series y en los controles 

remotos de conciertos. Sblo la organlzaciOn 

administrativa es Ja que no sufre cambio alguno. 



Posteriormente, la Direcclbn de Radia pasa a manas del Lic. 

Manu~l Ezeta. En su perlada, a partir de 1983, el pa!s 

nigu& enfrentAndose a dlficilea condiciones económicas, 

razbn par la cLtal Radia Educacibn se va obligada a 

reducir la pradLtccibn de programas, eleminar algunas 

serias y se empieza a reciclar seriee da programaciones 

pasadas. 

En el sexenio del Lic. 11igLtel de la Madrid Hurtada, en 

materia de comunicacibn Ge crea el Sistema da 

Camunlcacibn Social del Gobierno Federal. En el se 

podrh fortalecer el dialoga entre saciedad y gobierna, 

la noticia fue dada a conocer el 23 de marzo da 1993. 

TambUn sa decreto el ·surgimiento de tras in!Otitutos, 

el de Cinematragrafla, el de Televisibn y el de Radia. 

Lo anterior sucedib en el periodo del Lic. Manuel Ezeta, sin 

que tuviera repercuslbn alguna en Radio EducaciOn, pera 

no dejó de suponerse que pasarla a formar parte activa 

del Sistema da Camunicacibn, as! como tambi~n verg~ 

influenciado par otras Secretarlas de Estado. (38) 

Posteriormente, asume el carga el Lic. H~ctor Murrilla Cruz, 

al 7 da abril da 1983. En esta adminlstracibn se 

continuo can una pal!tlca basada en la austeridad del 

presupues~a. As! misma se ha continuado en el proyecta 

da las barras pragram~ticas y se ha Incrementado la 

calaboracibn de otras instituciones en las programas de 

Radio Educacibn. Esa colaboracibn es sOla a nivel 

infarmacibn, la cual es producida en la radiadifu•ora. 

:ia.- Av .. dalo R°''• Rodio Efuml61!, Uno Aorot!1tcllr! Rtt .. ol!stu 11 Pramo jr CaoimtmtO!l Socio!. 

•· 120 y 121. 



76 

Ante las dlficiles condiciones que predominaron en el pats, 

la radiodifusora se adapta a restricciones econbmicas 

que influyen directamente en las condiciones de trabajo 

de la estaciOn. Asl lo demuestran las coproducciones, 

en ellas la participacibn de las Instituciones es en 

cuanto al material y la mayor de las veces paga la 

mitad del costo de la producciOn. 

Las coproducciones permiten que su programaciOn sa mantenga 

y no caiga en la excesiva retransmisibn, ya que loa 

escasos recursos econbmicos de la Secretarfa 

Educacibn POblica 

programacibn. 

no podrlan mantener viva 

de 

la 

Adem~s de los enlaces con el Instituto Mexicano de la Radio 

<IMER>, se cuenta con los de los noticiarios que hace 

la radiodifusora con otras de tipo cultural, asi como 

tambi~n para las sesiones del Senado. 

Uno de los grandes logros que se ha realizado en la 

administraciOn del Lic. Murillo, es el cambio de 

potencia, de 20,000 a 50,000 watts. En junio de 1985 se 

autorizo a Radio EducaciOn aumentar su potencia, pero 

fue desde febrero de 1983 cuando se permltler~n las 

transmisiones de prueba. 

Actualmente existe un proyecto para que la señal d& Radio 

EducaciOn se transmita por vfa sat~lite, pero por ahora 

solo es proyecto. 
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I I. O. - Caractert sticas como di fusor a cultura! 

Durante la historia de la radlodifusora mexicana, ha sido 

notable la carencia de emisoras gubernamentales en el 

hay que agregar 1 e la escasa 

penetracibn de eatas radiodifusoras a la audencia del 

pala. 

El gobierno podrla poner un poco de interés en ~ste medio, 

ya que a lo largo de su historia ha demostrado su 

eficacia •come portador de mensajes'y como recurso para 

completar la llamada aducaclbn formal. 

Para valorar las experiencias de Radio Educaclbn en el campo 

d• la radlodifuslbn cultural, conviene detenerse a 

eMamlnar algunas cuestiones respecto a las 

caractertstlcas como radiodifusora cultural. 

Radio Educaclbn no •• Organo oficial de difusiOn del 

Gobierno Federal, lo es solamente, en sentido estricto 

d• un sector da! Gobierno, la Secretaria de EducaciOn 

Pbblica. Es Importante aclarar este punto, porque al 

eMpllcar •l fondo jurldlco que sustenta la tarea da 

Radio Educacibn taabitn se eMplican las caracterfsticas 

peculiar•• de los contenidos de su programacibn. 

Radio Educaclbn no es vocero del Gobierno ni le ha sido 

otorgad• la funclbn da servir como portavoz de las 

acciones, acuerdos y decisiones d& la admlnistraclbn 

pbblica •n su conjunto. El gobierno no utiliza a Radio 
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Educ.t-\Cibn como el medio oficial pari:." informar al pueblo 

de los quehaceres cotidirmos del rl!gimen. 

Radio Educacibn sblo es la. radiodifusora dependiente del 

'3CCtor- ~ducalivo del Gobierno, por lo que le ha ql1edado 

practicamente toda la Cc'.\rga educativa, pr~incipalmcnte 

en el hrea de la Ciudad de tlOxico. 

Rodia Educacibn es un Organo desconcentrado de l~ S.E.P., 

carhcter que le fu12 conferido por el Reglamente 

Interior de la Secretaria, del 28 de febrero de 1?78 y 

le fue ratifica.do en el Acuerdo No. 21, publicado en el 

Diario Oficial de la Federacibn el 22 de noviembre de 

1970. 

En el articulo 60, del capitulo Vttl del Reglamento Interior 

de la Secretaria se establece, "Para la eficaz atencibn 

y eficiente despacho de los asuntos de la competencia 

de la Secretaria, ~sta podrA contar con 

adrnini str'ati vo$ desconcentrados que le 

Organos 

estarb.n 

jerarquicamente subordinados y a los cuales se 

otorgar~n las facultades especificas para resolver 

sobre determinada materia o paro la prestacibn de 

servicios, dentro del b.mbito territorial que se 

determine en cada caso, de conformidad con el 

instrumento jurldico que los cree " (59) 

5V.- Rtqlmnlo lnlerior de h SEP publicado en el Dllrlo DllclJ! 1 el 27 dt frbrtro de IV7B. p, 2S. 
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OospuéB de nueve meses Radio EducaciOn adquiere el caril.cter 

de brgano desconcentrado, es decir so public~ ~l 

Acuerdo No. 21. En ~l se especi-ficB que uno de los 

propbsitos de la Secr~taria es el ofrecer ~l pa!5 

dentro d" la radiodlfusibn no lucrativa una opciOn de 

elevado contenido cultural y clvico, p11.r"' lo cual 

cuenta con un organo administrativo desconcentrado que 

se denomina Radio Edl.1CaciOn. 

Los objetivos de la radio se maniTiestan en el Articulo 10. 1 

del Acuerdo No. 21, Jos cuales sonl 

J.- Apoyar, a la enseñanza abierta. 

I I. - Promover y difundir programas de interl?s cultural 

y clvico. 

III.- Transmitir programas que tiendan al mejoramiento 

del ni ve! cu! hiral de 1 a pobl aci bn 

f'lrtlculo 20.- Para el cl.1mplimicnto de su objetivo Radio 

Educacibn realiza lo siguiente• 

I.- Opera las emisoras XEEP y XEPPM que corresponden 

respectivamente a las bandas de amplitud· modulada y 

onda corta de cuyos purmisos es titular la Secretaria 

de Educac!On P~blica. 

l)TA 
s;¡i.m 
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A partir de la facha de la publicacibn de dicho Acuerdo, 

Radio Educacibn entro a una étapa institucional y contO 

ya con los apoyos directos de la Secretarla. Asf lo 

expresa en el Artlculo No. 3, ºpara su -funcionamiento, 

Radio Educacibn contara can los bienes muebles e 

inmuebles destinado~ para su servicio, as! como con los 

recursos que le asigne el Gobierno Federal en el 

presupuesto de la Secretarla de Educación PC!blica. 11 

(60> Can todo ello, quedaban atras los tiempos de su 

insegura consclidacibn coma se demuestra a lo largo de 

su historia. 

Radio EducaciOn es consolidada como una radi odi fusor a 

educativa y cultural, adem~s resulta ser una de las 

. pocas alternativas de la radio cultural en M¡,>:Jco y ha 

sabido aprovechar su potencia para bien de la educacibn 

de su auditorio en Ml:!-xico. 

El articulo 3o. del Reglamento de la Ley Fed.,ral de Radio y 

Tel evisi bn articulo 3o. señala: "La Radio y la 

Televisibn orientarAn perfectamente sus actividades a 

la ampliacibn de Ja 

la cultura; la 

educacibn popular; la difusión 

ex ten si bn del conocimiento; 

de 

la 

propagac:i bn de 1 as ideas que f orta·l ezc:an nuestros 

principios y tradiciones; a trav¡,s de las 

orientaciones adecuadas que afirmen Ja unidad 

naci anal, 11 

60.- Acuerdo No. 21 1 publicado en el Diario Oficial rl 23 de n"ieabre de 1!70. p. 17. 
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Tambi~n la Ley Federal de Radio y TelevisiOn fija las 

obligaciones de la S.E.P., con r~specto ~ los medios de 

comunicac.iOn, como son la radio y la talevisibn. En su 

airllcLtlo 11, fr·ac:c:ioncs I 1 II y 111, est.ipula lo 

siguiente: 

Articulo 11. La Secretarla de Educ:"ci6n Pl\bl!ca 

tendrh las siguientes atribuciones: 

I.- Promover y organi~ar la enseñanza a trav&s de la 

radio y la tclevisibn. 

II.- Promover la transmisibn de progr~mas de interós 

cultural y clvico. 

111. - Promover el mejoramiento cultural y la propietJad 

del idioma nacional en los programas que difunden las 

estaciones de radio y televisión. 

Como se ha visto la radiodifusora tiene como p1·inc:ipal 

objetivo emitir educacibn y cultura. 

Enrique Galindo, investigador del Centro de Investigaciones 

y Servicios Educativos, en su ponencia "La Radio 

Educ:ativa", considera que las radiodifusoras educativas 

se c:oncret~n a una de las fe.cetas de la educacibn como 

es la transmisibn de la cultura. 

En el caso de Radio Educacibn, no por el hecho de llamarse 

Radio Educacibn, deja de lado a la cultura. Educac:iOn y 

cultura son conceptos que van unidos. 



En Radio Educación su conjugan ambos terminas permitiendo 

emplear las ondas hertzi~nas para la emisibn de 

programas que servir:.n a los radi oascuchas al 

mejoramiento de sus facultades flsicas, intelectuales o 

morales, mediante la educacibn. 

Radio Educacibn permite qua nus productores explayen en sus 

programas las diferentes maneras de concebir a la 

cultura, se pueda decir que todos 105 programa5 son 

culturales, independientemente d~ sus contenidos. 

La radio cultural es la opcitm diferente a las existentes en 

al cuadrante, pregenta programas de diversos contenidoe 

y destinados a un variado auditorio que van desde niños 

hasta los profesionistas, pasando por los campesinos. 

Radio EducaciOn cumple con su funciOn como emisora educativa 

no formal, yz. que considera a. loa ru'bros musical y de 

entt~eteni mi en to también como educativos. 

La educacibn no solo es el resultado de una institución sino 

que es un f enOmcno 

facetas y Unicamente 

histOrico que puede tener 

una de ellas concierne 

var-ias 

a la 

escuela tambi~n son educativos los 

capacitacibn, de socializac!On y de 

informaci bn. (61) 

61,- 6.tllndo R. Enrl~ur, Pon .. ch l1 R1dlo Edmlht. p. 41. 

programas 

adquisic!On 

de 

de 



La prcgramacibn de Radie Educacibn va dirigida a 

sectores de la pcblacibn. El interbs 

di fer entes 

de la 

radiodifusora no es el alc.anzar un buen raiting, sino 

lograr tener un variado auditorio. Con ello se puede 

afirmar que su programacibn es educativa y cultural, la 

infcrmacibn que proporciona a su pbblico contribuye a 

1 a formaci On cut tural del mi smc. 

El Lic. Hbctor Murrillo Cruz, Director de Radio EducaciOn, 

afirmb qua la radicdifusora cumple con su principal 

funcibn, la de informar con su propio estilol extender 

las manifestaciones mhs diversas de la cultura para 

revitalizar los valores nacionales, es decir, se tiene 

la tarea de investigar y profundizar la identidad 

cultural, riqueza linguistica y musical de los oyentes, 

deade luego con aportes democrAtico6 de grupos, 

comunidades, educadores e intelectuales que forman la 

&ociedad civil. 



III.- ABRIENDO SURCO 

En el presente capitulo 

programa radiof 6nico 

transmitib por las 

Educad bn. 

se realizar A el anlllisis 

ABRIENDO SURCO, el cual 

frecuencias de XEEP 

del 

se 

Radio 

Por el cambio de algunas autoridades al interior de la 

emisora se carece da un archivo de dicho programa, lo 

cual trajo consigo obst~culos en la investigación. Las 

fuentes para el presente capitulo fueron: el archivo 

personal del ~ltimo productor, FroylAn Rascbn Cordova, 

entrevistas con guionistas, locutores, personas del 

auditorio, musicalizadores, entre otros. Cabe hacer 

mencibn que tambi~n fueron pocas las personas que se 

pudieron entrevistar debido a la ausencia de algunas de 

el las. 

III. A.- Historia de "Abriendo Surco" 

La serie radiofbnica ABRIENDO SURCO se inicia el 18 de marzo 

de 1981, en coordinacibn· con el Sistema Alimentario 

Mexicano y la Secretaria de Educacibn Pdblica. 

La historia de ABRIENDO SURCO se divide en cuatro htapas, 

las cual es son r. 

ll Se inicia el 18 de marzo de 1961 a diciembre de 1962, en 

coproducclbn con el Sistema Alimentarlo Mexicano y 

Radio Educaclbn. 



2) Enero de 1983 al 19 de mayo do 1994, producido por Radio 

Educacil:Jn. 

3) Del 21 de mayo de 1984 al 19 de julio de 1995, producido 

por Radio Educacil:Jn. 

4) Del 22 de julio al 12 de octubre de 1985, en eate peril:Jdo 

desaparecil:J toda participacibn campesina y fue 

producido por Radio Educad !:Jn. 

En la ~poca en que surgi6 el programa se encontraba al 

frente de la radiodlfusora el Lic. Jos~ Antonio Alvafez 

Lima, ~1 encargo a un equipo do comunicadorea la 

re•lizacibn de un proyecto de una seria para el sector 

campesino. La programacil:Jn de la radiodifusora Be 

empezaba a realizar por bloques de radtoescuchaa, y 

para el sector campesino estaba la propuesta con la 

serie ABRIENDO SURCO. 

El productor Froyl&n Ra$cbn estuvo al frente de ~ate equipo 

da comunicadores, ~l expresb lo siguientes 

ant•rlorm•nt• al programa tuve vivencias y experiencias 

campesinas con otras personas, fue por eso que me gusto 

1 a 1 dea do! programa." 

"El equipo de comunicadores tenlamos planeado realizar un 

trabajo social en el medio rural, vivimos en el campo 

por alQunoa años, y de regreso de esa experiencia me 

lncursion• en Radio Educacibn. 
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"Se real i zb un estudio del campo, de? la radio y el 

auditorio, es decir se realizb un proyecto y se 

presantb a las autoridades de la radiodifusora, 

posteriormente se ~probo. Solo que el equipo inicial 

no compartlamos con lPS autoridades de la emisora las 

ideas de la forma en que se realizarla la serie 

ABRIENDO SURCO." 

Froylln RaacOn indico el interos por realizar dicho programa 

era el lograr tener una audenci a 

campesina-participativa,, por tal razOn fueron 11 t~chadou 

de locos, eMagerados y otros calificativos. Otras 

personas se preguntaban de cbmo se pretendla emitir 

desde la Ciudad de M!!~ico, en una estaciOn que se 

consideraba patri.monio de la clase media urbana, un 

programa de dicha lndole" 

En su primera !!tapa la serie ABRIENDO SURCO . se empezO a 

transmitir el 18 de marzo de 1981, realizado y 

producido por otro equipo de trabajo con la perspectiva 

de un programa informbtivo. 

El horario de transmisibn era de lunes a viernes, de 4.00 a 

b.00 de la mañana. Se escogib !!ste horario precisamente 

por que la gente del campo inicia sus actividades desde 

muy temprano. 
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El horario era perfecto para las actividades del hombre del 

campo, pero para la gente que lo realizaba era dificil, 

asto contribuyb a que el peraonol da produccibn durarll 

poco tiempo, oato de alguna manera lmped!a poder darle 

una continuidad. 

·011car Yol di, ·locutor del programa exprr>!>O lo si gu! ente• " 

111\lchos pasaron por ah!, hab!a quiene~ trabajaban una 

semana, un mea o un d!a y ya no regresaban. Adem&s el 

suetl do no era remunera ti VC) para 1 as deavel a.das 

fuimos pocos le• que nos conservamos permanentemttnte y 

lo haclamos pcr amor al programa." 

En bata primera btapa sus principales objetivos eran• 

informar ac•rca de temas relativos a la produccibn y 

abasto de elimentoe b~sicos, 

recomendaciones pr•cticas de 

a tratar aspecto& 

consumo alimenticio 

otros mlnimos de bienestar pan• el campo. 

y 

y 

A continuacibn se presenta una 

etapa, para manifestar de 

eBtructura de 1 a primera 

que manera se distribu!a la 

informaci bn en dos her as. La estructura se sustrajo del 

programa del 27 do cctubro de 1991. Di cha estructura 

perduro en· la primera !'!!topa de ABRIENDO SURCO. 



OPERADOR t4.00 a.m.) 

LOCUTOR: 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR! 

LOCUTOR• 

OPERADOR! 

LOCUTOR• 

OPERADOR· (4.30 a.ml 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

SS 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al pOblico, 

sinopsis del programa. 

PUENTE MUSICAL. PRIMERA MELODIA. 

Comentarios: identificacibn de la 

radiodifusora, se proporciona el 

domicilio y los nOmeros 

telefbnicos. 

PUENTE MUSICAL. SEGUNDA MELOOIA. 

Comentarios• referentes a la 

metedla anterior. 

PUENTE MUSICAL. TERCERA HELODIA. 

Comentarios• honom&stico, se dice 

la hora, identificacibn de la 

estaciOn, informacibn sobre la 

situacibn dal campo. 

PUENTE MUSICAL. CUARTA HELOOIA. 

Comentarios• informacibn del S.A.H. 

Receta de conserva de chabacano. 

Tel6fonos y domicilio de la 

emisora.. 

PUENTE MUSICAL. QUINTA MELODIA. 



LOCUTOR! 

OPERADOR• 

LOCUTOR! 

OPERADOR• (5.00 a.m.I 

LOCUTOR• 

OPERADOR• (5, 25 e. m. l 

LOCUTOR• 

OPERADOR! 

LOCUTOR• 

OPERADOR (5,35 a,m.I 

LOCUTOR& 

OPERADOR& 

Comentarios• Informacibn sobre 

la variedad de la fruta del· pals, 

Beneficios de la mermelada de 

chabacano. 

PUENTE MUSICAL. SEXTA MELODIA. 

Comentarios• Beneficios del 

ejercicio f lsico y recreaciOn 

flsica. 

RADIONOVELA. 

Comentarios• Ident1ficacibn de la 

radiodifusora. 

PUENTE MUSICAL. SEPTIMA HELOOIA, 

Comentarios• Aunucia la •iQuienta 

pieza musical. 

PUENTE MUSICAL. OCTAVA MELODIA, 

Comentarios• Informacibn del S.A.H. 

,.El riego compartidoº. 

PUENTE MUSICAL. NOVENA HELODIA. 

Comentarios• Cinco noticias sobre el 

campo. 

PUENTE MUSICAL. DECIHA MELODIA, 



LOCUTOR: 

OPERADOR: <5.50 a.m.l 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

LOCUTOR! 

OPERADOR• (6.00 a.m.l 

Coma se puede ver 

Comentarios: Teléfonos y domicilio 

de la radiodifusora. 

PUNTE MUSICAL. ONCEAVA MELODIA. 

Comentarios: Se informa al p~blico 

la forma en que pod!an ser 

acredores de libros de las 

siguientes publicaciones: SEP-80, 

Como hacer mejor, Novelas mexicanas, 

Episodios mexicanos, SEP-CONASUPO, 

Fondo de Culturas Econbmicas. 

PUNTE MUSICAL. DOCEAVA MELODIA. 

Comentarios: Despedida y créditos. 

RUBRICA. 

el programa transmitia información 

proveniente de instituciones. tales como: la Compañia 

Nacional de Subsistencias Populares CCONASUPOJ, Sistema 

Alimentario Mexicano <SAM>, DirecciOn General de 

Publicaciones y Bibliotecas, Secretarla de Agricultura 

y Recursos Hidr~ulicos <SARH>, entre otras. 

Las instituciones proporcionaban boletines, guiones, recetas 

o algOn otro tipo de documento que su contenido 

servirla para la gente del campo, ya fuera para el 

cuidado de sus animal es dom~sticos, del huerta 

familiar, de la alimentacibn, etc. 
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El programa se realizaba en coproduccibn con el Sistema 

Alimentario Mexicano. Solo basta recordar que en el 

sexenio del Lic. José Lbpez Portillo se creb el S.A.M. 

para el beneficio del campesino, he de ah! que ABRIENDO 

SURCO surgiera con la colaboracibn de la Presidencia de 

la Repbblica. 

El programa sirvib para estrechar al p~blico rural con las 

funciones del S.A.H., 

recetas de 

informaci bn. 

cocina, 

el cual proporcionaba 

c~psulas con todo 

consejos, 

tipo de 

Por otro lado la Direccibn General de Publicaciones y 

Bibliotecas, de la S.E.P., permitla que se hicieran 

adaptaciones radiofbnicas de algunos libros. Correo del 

libro, de la S.E.P., proporcionaba publicaciones, tales 

como: Como hacer mejor, Novelas Mexicanas Ilustradas, 

Episodios Mexicanos, SEP/80, entre utros. Todos ellos 

se proporcionaban al auditorio. 

Tambi~n se contaba con la colaboraciOn del Programa de 

Integraci bn de la Poblacibn, en la cual se 

proporcionaba informacibn de gran inter~s para que la 

mujer conociera el funcionamiento de su cuerpo. 

Otra institucibn que tambi~n participo en el programa fue: 

el Museo de Culturas Populares, de la S.E.P. 



Toda informli\Cibn que pr·oporcionaban dichas i.nsl1tuciones 

estaba ~ncaminada a cubrir al püblico campesino, ya que 

ellos escrtbian al programa y pedtan folletos sobre la 

crla de animales, de medicina herbolaria, de tenerla, 

del cultivo de ~rboles frutales, consejos pé.tra combatir 

plagas, para la crla de ganado, entre otras cosas. 

Fue un programa que sirvib para onlazar las funciones de 

diferentes instituciones gubernamentales relacionados 

con el campo y la gente 'rural. La informaciOn emitida 

era recibida con gran inter~s por el auditorio rural, 

ya que en algunos lugares se carecla de un técnico 

agrlcola, veterinario o médico. 

La primera ~tapa del programa finalizb en diciembre de 1982, 

en ese entonces el Sistema Alimentario Mexicano dejo de 

participar en su producciOn, cabe recordar que en esa 

fecha concluyb el sexenio del Lic. José Lbpez Portillo. 

La segunda btapa de ABRIENDO SURCO corresponde al período 

comprendido entre enero de 1983 al 19 de mayo de 1984, 

en esta ~tapa el programa fuo producido por el equipo 

de comunicadores que originalmente realizb el proyecto 

de la sorie, ellos eran: Froyl~n RascOn, Ricardo 

Montejano, Antonio Noyola, Alejandro Lbpez, Cruz Mej!a, 

Rogelio Mancillas, Rambn Agusto, Andrea Fernhndez y 

Jos~ Luis GuzmAn, 



En esta segund.i.. etilpa ABRIE'NOO SURCO sufra n.odificacionen en 

su cstrucb.ir~, entre las cualas estan: el S.A.M. dltja 

de p~rt:ic1par, en ~ll lugar se incluyen tres secciones 

de informacibn rel~cion~das con el canipo y '"' 
transmiten en vivo, las cu.:il es fueran• Salud y 

Nutricibn, Momento del 

PopuhrJ sbl o el hor"rio 

Ciclo Agrlcola y Cultur,,. 

de? transmisiOn se mantuvo de 

4.00 a 6.00 de la mañana. 

A continuaciOn se prr?senta líl estructura del programa del 

d 1 a 22 de abril de 1983, para mostrar la forma en que 

se distrtbulan los contenidos. 

OPERADOR <4,001 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• !4.20 a.m.l 

LOCUTOR• 

LOCUTOR! !4.30 a.m.l 

RUBRICA. 

Sinopsis del programa. 

PUENTE MUSICAL. PRIMERA MELODIA. 

Comentarios: Feria de 1·abasco, 

efemerides. 

ENTRA CUENTO HUICHOL GRABADO. 

Comentarios& prescntacibn de 

invitados al programa. 

El Momento d~l Ciclo Agr!cola. 

TeHto de Banrural. Comentarios 

can los invitados. 



OPERADOR! 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

OPERADOR! 15.10 a.m.> 

LOCUTOR• 

DPERADORt 

LOCUTOR: 

OPERADOR• !5. 30 a.m. 1 

LOCUTOR: 

OPERADOR: 

LOCUTOR• 

OPERADOR• (6. 00 a.m. 1 

PUENTE MUSICAL. SEGUNDA MELODIA. 

Comentarios: entrevista con los 

invitados. 

PUENTE MUSICAL. TERCERA MELODIA. 

ENTRA RADIONOVELA. 

PUENTE MUSICAL. CUARTA MELODIA. 

Comentarlos• CApsula NutrlciOn 

Diconsa. 

PUENTE MUSICAL. QUINTA MELODIA. 

Com~ntarlos• Receta de comida. 

ENTRA RUBRICA DE NOTICIARIO. 

Lee el noticiario. 

SALE RUBRICA DE NOTICIARIO. 

Reporte de llamadas. Despedida. 

Créditos. 

RUBRICA. 

Al principio de esta segunda etapa ABRIENDO SURCO sufriO una 

interrupcibn de dos meses, junio y julio de 1983, 

originada por la Subdirectora de Planeacibn, Martha 

Acevedo. 



La Subdirectora de Planeacibn no estaba de acuerdo en que el 

actual equipo de produccibn reali=:iw~ el programa. El 

1 ocutor Ri e: ardo Monteja:no comentb su e:-:perienci a, 

me acuerdo muy bien que un 'buen dla 1 <6 de jttnio de 

1993) aparecib una hoja de programacibn para la cabina 

que dec!a que o! programa ABRIENDO SURCO no se 

transmitirla. No iba firmada, m~s sin 

reconocimos la letra de Martha Acevedo, la hoja 

eser ita a mano, con esa ac:atac i 6n .. " 

embargo 

estaba 

"Ese dla ya no salimos al aire y ahi nos quedarnos en la 

cabina. Todo esto fue una decisión muy arbitraria, ya 

que no habla oficio, eso representaba un intento por 

acabar con el programa. Nosotros nos preocupamos mucho, 

asj que recurrimos con el C. Director de Radio, Lic. 

H~ctor Murrillo Cru2, y al Sindicato, a ambos les 

expusi mes l!sta anomalla, que habla impedido 

t,.-ansmi si bn del programa." 

ºEstuvimos fuera del aire casi 

realizaron plAticas con 

dos meses, en ese tiempo 

las autoridades de 

radiodifusora y el equipo de personas que 

la 

se 

la 

lo 

reali2abamos, se llego a la conclusiOn de darle un 

cambio a la estructura del programa, a su contenido y 

al manejo del mismo." 

En agosto de 1983 se comenzb nuevamente a transmitir 

ABRIENDO SURCO, el dla de su reapertura los locutores 

de cabina expresaron le' 5iguientet 
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El dla de hoy XEEP-Radio EducaciOn 

comienza con una programacibn 

renovada. Aqul en ABRIENDO SURCO, 

donde diariamente estamos con 

ustedes, tambi~n presentamos un 

programa con mayor riqueza haciendo 

aportaciones para nuestros 

radioescuchas. 

Por sus cartas sabemos que nos 

escuchan en el campo y en las 

ciudades, por esu nuestro programa 

sigue siendo un programa campesino, 

dedicado a personas que viven.en el 

medio rural, en el campo, Abriendo 

Surco " (62) 

En esta reapertura ABRIENDO SURCO sufrib los siguientes 

cambios: se transmitib de lunes a viernes de 5,00 a 

b.00 a.m., sblo se emitla una hora en vivos se contaba 

con la colaboracibn de CONASUPO, el costo del program 

fue cubierto por el techo financiero de la 

radiodifusora, las tres secciones fueron grabadas y con 

una duracibn de cinco minutos cada una. 

62,- Sula. dt r11p1rtuu dt ABlllEllDO 5111CO. 1!9<>11D 11 l'llll. 



Los cambios arriba mencionados propiciaron modificaciones en 

su estructura, la cual quedaba de la siguiente manera• 

OPERADOR! (5,00 a.m.) 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• (5.10 a.m.> 

LOCUTOR! 

OPERADOR• (5.20 a.m.) 

LOCUTOR! 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• (5.30 a.m.> 

RUBRICA. 

Saludos y presentaciOn del 

pro9rama. 

PUENTE MUSICAL. PRIMERA MELODIA, 

Comen t arl os • 

PUENTE MUSICAL. SEGUNDA MELODIA. 

Com•ntarioat anuncia la primera 

s.ecciOn, Cultura Popular. 

ENTRA SECCION GRABADA CULTURA 

POPULAR. 

Com•ntarlos. 

PUENTE MUSICAL. TERCERA 11ELODIA. 

comentarlos• santoral. 

PUENTE MUSICAL. CUARTA MELODIA. 

Comentarios• anuncia la sl!gunda 

secciOn 'Momento del Ciclo 

Agrl col a'. 

ENTRA SECCION GRABADA MOMENTO DEL 

CICLO AGRICOLA. 



LOCUTOR! 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 

LOCUTOR• (5.45 a.m.) 

OPERADOR: 

OPERADOR• 

LOCUTOR• 

OPERADOR• <b.00 a.m.) 

Comentarios: proporciona n~meros 

telefbnicos y domicilio de la 

emisora. 

PUENTE MUSICAL. QUINTA MELODIA. 

Comentarios: identlficibn de la 

radiadifusora. 

PUENTE MUSICAL. SEXTA MELODIA. 

DISUELVE A RUBRICA DEL NOTICIARIO. 

Comentariosz lectura al Noticiario 

Campesino. 

DESAPARECE RUBRICA DEL NOTICIARIO 

CAMPESINO. 

ENTRA TERCERA SECCIDN GRABADA SALUD 

V NUTRICION. 

Comentarios• despedida y créditos. 

RUBRICA. 

En esta nueva estructura se preocup6 por que hubiera 

del campo en cabina para entrevistarla a lo largo 

programa. Un programa sin campesinos no resulta 

gente 

del 

ser 

programa campesino, la informacibn que el hombre 

pudo transmitir enriquecib al programa. 

rural 
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En el programa se procuro dar a conocer la mOsica regional y 

Con 

lttnica 1 dispuso siempre? de un espacio par-a la 

participacibn on ~ivo de mu~icos populares. 

las secciones, 

Agrlc:ola y 

Cultura 

Salud y 

Popular, Momento 

Nutricibn, se 

del Ciclo 

ofrecieron 

orientaciones ~tiles para el radioescucha de l~s zonas 

rurales, tales como• opcionea derivadas del uso de 

tecnologlas apropiadas, de la medicina tradicional y 

manifestaciones 

campesinado. 

cultura.les surgidas del propio 

El objetivo de la uecciOn 'Cultura Popular~ se encontraba en 

el texto de la rftbrica, el cual decla lo siguiente' 

ºLas enseñanzas de la historia, las aportaciones del 

pueblo mexicano al conocimiento y saber de la 

humanidad• tradicionea milenarias que abren surco en 

las conciencias campesinas para que redescubramos la 

gran res~rva cultural de que somos depositarios y 

podamos rechaiar la cultura enajenante que tratan de 

imponernos a travl:ts de loa medios de comunicaciOn. 11 

El objetivo de la seccibn 'Momento del Ciclo Agrlcola', se 

manifestaba en el texto de la rbbrica, el cual eral 

11 Dedicado a dar a conocer las experiencias de las 

hombres y 1 as mujeres del campo en 1 a producciOn de 

nuestros alimentos, los cuid...'\dos de la tierra, bosques 

y aguas. aal como la cr!a de los animales, curaciOn de 

sus eniermedades y aprovechamiento total de sus 

produc::tos.." 
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,¡,¡;..¡¡ Por llltimo, el objetivo de 'Salud y Nutricibn' tambitm se 

explayaba en el texto de la rltbrica, el cual erar: "Para 

una. vida mejor, recetas nutritivas, dietas para el 

enTermo, balance alimentario en base a productos 

baratos y f~ciles de conseguir rescato de la 

herbolaria, d"l uso de las plantas medicinales que 

desde los tiempos de los antiquos mexicanos se usaban 

con sabidurla. Cuidados del enfermo, qull hacer en caso 

do accidentes, primeros auxilios y en general aquello 

que pueda ser de utilidad al hombre del campo para una 

mejer alimantacitm y para una mejor salud. 11 

Con dichos objetivos se pretendla abarcar, en lo m&s que se 

pudiera, al mundo campesino. La informacibn que se 

requerla para la realizaciOn era proveniente de 

entrevistas, libros o vivencias que se hayan compartido 

con la gente del campo1 B• buscaba que fuera 

informacibn del y para el hombre del rural. 

Las autoridades de la radiodifusora decidieron que el 

Noticiario Campesino fuera realizado por el personal de 

noticiarios. Anteriormente, ae contaba con una paqueña 

seccibn, en la que ne daba lectura a uucee.oa 

relacionados con al campo. No fue sino hasta esta 

segunda reestructuracibn que se incursiono un 

Noticiario Campesi n.o. 
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El programa se mantuvo con esta estructura hasta el 19 de 

mayo de 1984, ya que se propuso un cambio en su 

•structura. La participaciOn directa y constante, de la 

Q•nt& d&l campo en ABRIENDO SURCO propicib el cambio en 

la ••tructura del programa y diO origen a la tercera 

&tapa, la cual correspondiO al periodo del 21 de mayo 

d• 1994 al 19 de julio de 1985. 

En esta •tapa se logro consolidar un auditorio campesino 

cr•ci&nte, del cual se obtuvieron distintas formas de 

participaciOn• cartas, llamadas telefOnicas y visitas a 

la cabina de gente del campo. 

En mayo d• 1984, ABRIENDO SURCO cediO los micrOfonos a 

camp•ainoa provenientes de distintas partes del pals y 

d• div•r•a• etnias. Asi el programa contribuyo a dar a 

conocer la vasta riqueza cultural, las numerosas formas 

orQanizativas para la producciOn y la satisfacción de 

n•c•sidadas colectivas y las demandas de los campesinos 

d•l para. 

B• puede decir que para estos momentos se empezaba a 

profundizar m•s en el fenOmeno de la comunicaciOn rural 

entr• el auditorio del campo y la ·radiodifusora, ya que 

•• daba a conocer la problemAtica del campo desde la 

p•r•p•ctiva de los propios campesinos y se colaborb con 

al auditorio a la canalizacibn de sus demandas. Estos 

bltimoa puntos constituyeron los ejes en la propuesta 

d• ••ta re•atructurac!On de ABRIENDO SURCO. 



La propL1esta conuistla en desaparecer las tres secciones 

inform~ti vas y en su lugar aparecer la uni'; seción 

denominada 'Testimonios Campesinos'. El cual era un 

espacio que recagia las necesidades de su auditorio y 

ofrecla opciones viables. Se segula tratando la 

compleja problem~tica agraria, solo que esta vez era 

mhs profunda, ya que era desde la perspectiva de los 

propios campesinos, era su voz, su lenguaje, ~u lengua, 

la que emitf a su propio sentir, su vivir y sus 

problemas. 

'Testimonios Campesinos', eran reportajes realizados con la 

gente que venia al Distrito Federal específicamente a 

hablar sobre su situacibn, campesinos que tenian alga 

que decir y buscaban un medio de comuni caci bn para 

decirlo y encontraron el espacio radiofbnico de 

ABRIENDO SURCO, hubo muchas personas que hicieron uso 

del micrófono. 

En esta tercera etapa la estructura de ABRIENDO SURCO quedO 

de la siguiente manera: 

OPERADOR: (5.00 a.m. l 

LOCUTOR: 

OPERADOR: 

RUBRICA. 

Comentarios: saludos y presentacibn 

del programa. 

PUENTE MUSICAL. (MUSICA GRABADA O EN 

V!VOl. 



LOCUTOR• 

OPERADOR: 

LOCUTOR: 

OPERADOR• 15.20 a.m.> 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 15.40 a.m.> 

LOCUTOR• 

OPERADOR• 15. 45 a.m. l 

LOCUTOR: 

OPERADOR• 

LOCUTOR: 

OPERADOR! 

10.l 

Comentarios: entrevistas a los 

musicos o las comisiones que 

acudian al programa. 

PUENTE MUSICAL. IMUSICA GRABADA O EN 

VtVOl. 

Comentarios o entrevistas. 

ENTRA SECCION GRABADA: TESTIMONIOS 

CAMPESINOS. 

Comentarios: identificacibn de la 

radiodifusora. 

PUENTE MUSICAL. CMUSICA GRABADA O EN 

VIVO!. 

Comentarios o entrevistas. 

RUBRICA DEL NOTICIARIO CAMPESINO. 

Lectura al Noticiario Campesino. 

DESAPARECE RUBRICA DEL NOTICIARIO 

CAMPESINO. PUENTE MUSICAL. <MUSICA 

GRABADA O EN VIVO!. 

Comentarios: entrevistas o lectura a 

cartas. 

PUENTE MUSICAL. <MUSICA GRABADA O EN 

VIVO!. 
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LOCUTOR: Comentarios: despedida y créditos. 

OPERADOR: (6,00 a.m.l RUBRICA, 

En enero de 1985 se incluyb una serie con programas 

dramatizados y grabados, den ami nada "Por 1 as Fronteras 

de Mé>: ice". En ella se trataban aspectos relevantes a 

las culturas de los estados fronterizos del pals, tanto 

del norte como del sL1r. Dicha serie tuvo una duraci bn 

de cuatro b seis meses. 

La ~!tima Atapa de ABRIENDO SURCO, correspcndiO al periodo 

comprendido del 22 de julio al 12 de octubre de 1985. 

En ella desapareciO toda participaciOn campesina y sOlo 

se convirtib en un programa informAtivo. 

Los sesenta minutos de su informacibn fueron dedicados a la 

lectura de notas infarmAtivas y corte musicales. Las 

noticias que se lelan no todas estaban relacionadas con 

el campo. 

La m~sica y las natas informAtivas estaban seleccionadas por 

el locutor Rambn Agusto 130nzalez. La duraciOn del 

programa era la misma, sblo se iban alternando la 

m~sica y las noticias. Esta nueva Atapa informAtiva de 

ABRIENDO SURCO, duro unicamente 82 dfas. 

ABRIENDO SURCO llegb a su culminaciOn la primera quincena de 

octubre de 1985, fueron varios factores los que lo 

determinaron. 



Una de las causas de su desaparicibn fue la crisis, segón 

las autoridades de la emisora se justificaban diciendo 

que el costo del programa era muy elevado y ella no 

podla sostener dichos gastos, el presupuesto no le era 

suficiente para dicha programa. 

El segundo y el m~s importante, segOn las autoridades de la 

radiodifusora, fue que los 'Testimonios Campesinos' 

afectaba los intereses de los caciques o de autoridades 

que tuvieran relacibn con el campo. La emisora estatal 

arriesgaba mucho con permitirles a los campesinos el 

uso de la libre expresiOn. Lo Onico que hacia la gente 

del campo era expresar su forma vida en todos sus 

aspectos. 

Para el auditorio no le fue grato la desapariciOn de su 

espacio radiofOnico. Es sabido que existen pocos medios 

de comunicaciOn que dedican tiempo y/o espacio para la 

gente del campo. Pocos son los medios que permiten a 

los campesinos dar a conocer noticias agrfcclas, 

agrarias o emitir sus problemas o vivencias. 
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III.B.- Auditorio 

En 1981, para la producciOn de series la radiodifusora XEEP 

contemplaba a su auditorio y realizaba bloques de 

programaciOn, dependiendo del pi'.lbl leo, ya fuera1 

infantil, adolescente, amas 

intelectuales, entre otros. 

de casa, campesinos, 

De ah! que al campesino se le dedicara la serie ABRIENDO 

SURCO. Al cual se le asigno el horario de transmisiOn 

de 4100 a 6:00 de la mañana, coincidiendo con el 

horario de inicio de las labores de la gente del campe. 

Pocas han sido las radiodifusoras, en el Distrito Federal, 

que tienen por auditorio al hombre rural, por lo cual 

Radio Educacibn se preocupb por dedicarle un espacio de 

su transmislbn a trav6s del programa ABRIENDO SURCO. 

Fue un espacio dedicado para la gente del campo y tambi6n 

fue un logro emitirlo desde la Ciudad de H~xico, el 

horario de transmisiOn facilitaba dicha tarea, ya que 

de 4.00 a 6.00 a.m. las hondas hertzianas se 

desplazaban con gran facilidad y la seffal de la 

radiodifusora podla ser captada por los receptores sin 

dificultad. 

Por todas estas razones el programa tuvo un gran nOmero de 

radioescuchas tanto del campo como de la ciudad. La 

señal fue captada en diferentes puntos de la 

Mexicana, en los lugares m~s reccnditos 

provincia. 

Repoblica 

de la 
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Era escuchado en los grandes poblados como en los pequeños. 

Se ola desde Chihuahua hasta Chiapas, pasando por todo 

el centro del pals. 

Entre 1981 y 1902 el programa se escuchaba principalmente en 

el brea centro del pafs, cabe recordar que para ese 

antonces la estacibn emitf a su señal con una potencia 

de 20 mi 1 watts y la señal e1•a captada sin dificultad. 

En esos años el programa llegó a ser escuchado a lugares 

como• Reforma Putla, San Miguel Tlaxcaco, Pochutla, 

Bajos de Chila, Ejido del Plan de San Luis, Tlaxiaco, 

Itundujla, Chazumba, San Mateo Pinos, Laguinaa, Santo 

Domingo Petapal todos estos poblados pertenecen al 

estado de Oa~aca. 

Mascota, Rancho Platanillo, 

San Pedro Sateapanl 

pertenecientes al municipio de 

Papantl a, Tl apacoyan, Playa 

Vicente, ellos ubicados en el estado de Veracruz. 

T•mbi'n fue escuchado en el norte del pals, como fue en 

Nancava, Chihuahua. 

Otras partes del centro del pais fueron• San CristObal 

Ecatepec, Rlncbn del Valle; Tlalnepantla, Teoloyucanl 

Amecameca; poblados pertenecientes al estado de M~xico. 

Fr-esnUlo, Zacatecas. San Rafael Agrarismo, San Luis 

Pctosl. Ciudad SahagOn, Hidalgo. El Salitre de 

Estopllie, Mlchoac~n. Azayo, Ayutla, en 

Tuxpan, Huelquilla el Alto, en Jalisco. 

Guerrero. 
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En la parte SL1r del pais l legO a s&..- escuchado en 

Chapastepe, en Chiapas, e incluso llcgb a oirse en 

Gbnova Ouezaltenango, Guatemala. 

Estos son algunos lugares donde ABRIENDO SURCO fue escuchado 

y se pudo sonde~r gracias a las carta~ que el auditorio 

enviaba. En el las e~~presaban c:1us diferentes formas de 

sentir la vida, exprenaban sus problemus o necesidades, 

narraban historias, pedian melodlas referentes a la 

Virgen de Guadalupe, entre otros temas. 

En los dos primeros affos de la transmisHin de ABRIENDO SURCO 

se proporcionaba al auditorio folletos que les fueran 

de gran utilidad para su vida. Entre los folletos que 

se obsequiaban se encontraban: Recetario de nutricibn 

completa. CONASUPO-SAM-COPLAMAR. Ley del fomento 

agropecuario. SAM-SARH. Folletos de la Secretarla de 

Agricultura y Recur~os HidraOlicos sobre diversos 

temas: gula para diagn6stico y combate de enfermedades, 

elementos fundamentales para considerar una enfermedad 

y su patbgeno; Gula para combatir plagas en su cosecha, 

Cuidados para el ganado cabrio, entre otros folletos. 

Tales folletos eran entregados en forma gratuita, solo era 

necesario enviar· cartas o hablar telefonicamente y 

proporcionar nombre y direccibn. El equipo de 

produccibn se encargaba de enviar los pedidos. 



Tal fue el caso del profesor Timoteo E. sanche: Garcfa, de 

San Vicente Yogondoy, Poch, Oaxaca. El escribib al 

programa para decir " ••• me dirijb a usted, sino no 

hubiera inconveniente alguno que me haga el grande 

favor de hacerme un envio de todos aquellos folletos y 

doc1..lmentas que instruyan a todo ser humano que trabaja 

en el campo para mejorar o oplicar las tecnicas para 

que las siembras rindün el mhximo de las cos~cha.s ••• 11 

Cb:!.) 

Existen diversos lugares que carecen de t~cnicos o 

agrbnomos, personas que son las necesarias para la vida 

agr 1 col a dei pais, de ellas se requieren sus 

conocimientos para las cosechas. La gente del campo al 

verse abandonada recurre a los mensajes de la radio, 

tal fue el caso de ABRIENDO SURCO. Ante esta situacibn 

el programa vi b cumplido su objetivo, el de servirle a 

la gente del campo, sirvib de orientacibn al campesino. 

63.· t1 contenido de hs c;artas se transcriben tn su foru originili1 1 por lo que se respeto su 

ortognlh, 
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Es un bonita programa que han creado para orientar a 

nosotros los campesinos ••• les pido son tan amables de 

enviarme todos los folletos que este a su posibilidad. 

Yo t9nQa plantado 10 naranjas ingertados, pero cuando 

ae florman ae caen las florea, la mitad ae loQra. Por 

asta razbn lea escribo para que me ayuden, pcr que a 

ast• lugar carecemoa de loa t~cnicoa y ade••• estamos 

incomunicados ••• " Asl ae e><prea6 &1 señor Gaudencio 

Jlrbn HllrnAndez, del poblado de Santi•go Amaltepec, 

Oa>e•ca. 

Adem•• d•· cri•ntaciOn agrlcola la gente del campo requerla 

d• la zootecnia, asl lo hizo aaber el campesino 

Salvador Onofr• H. 1 d11 Tacubaya, OaKaca, •por medio d11 

este ai recadito le pido un fabor que ustedes le 

pr•gunten a un doctor veterinario ·que cual •• 1.a 

.. dicina para lo• granos que le salen al ganao da 

cabrio •n los labio• d• la boca y taabl~n en ••dio de 

la pesull'a de esos ani·11ales yo tengo barias cabras y 

aufren d• esa enf•r,..dad ya • CQ01Prado varias Medicina 

en las faraaclas v•terln;orl•• pero ninguna d• ellas le• 

a benido o no an ganado da esa enfermedad por eso las 

pido me digan cual •• la medicina a11poro .. contesten 

lo m•s pronto posible par• luego yo c0111prar la 

na9dic1na. 0 
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fambíbn el señor Prudencia Montes Ru!~ originario de El 

N•ranjo Ixtayutla, Jamiltepec, Oaxaca, escribib para 

decir• "••• quia1et"a pedirle algun• orientaclbn acerca 

de como """jorar la crla de cabras porque seg~n escuche 

su prOllr•m• que tambi6n pueden orientar acerca de 

c•braa sino fuera molesto tuviera alQunos follatés o 

revistas para eatudirlos y orientarme 

El prOQrama AbRIENDO SURCO contaba coo los folletos da 

orientaci6n veterinaria, los cuales eran enviados al 

pbblico qua loa pedtan, adem•• de que loa Jetan en ·al 

progra••· 

Es sabido qua oran parte de la poblaci6n ea analfabeta y da 

qua·carecen .de a1Qunos medios da comunlcaclOn para 

. podar dar a conocer sus formas de vida, pero no por eso 

dejaron da escribir al proQrama. 

El ••~or Marciano tla<llna Gutitrrez, da el Salitre da 

Estapll1•1 PUchoact.n, di6 a conocer alQunas da alJs 

necesidad .. , • ••• yo vivo en un ranchito lllUY apart•do 

de Hichoacan no hay cOllUnicacibo v por falta de caalnos 

y trant1porte quisiera que me hl.ci eran al i'abor da 

.,.ndar .. unos ·foyetos para hacer dulc•• d• chil•cayote 

ya quo •n ••ta region •• da 10Uncho y yo quisiera 

hacerlo. 
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Continuaba, "tu.mbibn otr·o para defenderme del Dance bann.wal 

para saber cuanto ti ene uno que? pagar por el seguro 

agrícola y seguro de vida u sobre todo el descuento de 

Fertili;:antas." 

Otro de los tantos problemas a los que se enfrenta el 

campesino es el conocer el funcionamiento del Banrural 

y del Seguro Agr-Jcola, algunas veces es engañado por el 

desconocimiento de los derecho~ y obligaciones que 

tiene ante dichas instituciones. 

En el programa se daba orientaciOn al rüdioescucha en 

cuestiones agrarias, veterinarias, funcionamiento da 

las instituciones agrarias y se permit!a qua éol 

expusiera sus problemas, dudas e inquietudes, 

vivencias, etc. 

ABRIENDO SURCO permi t1 a que el pabl ice rural di era a conocer 

con su propia voz sus situaciones o vivencias, lo 

hsclan saber por medio de las llamadas telefOnicas, el 

envlb de cartas o visitas a la cabina de transmisión. 

En todo el tiempo que durb el programa se recibieron cartas 

de diferentes lugares, de los sitios m~s recOnditos de 

la Repi.iblica Mernicana, habla partes en que la señal era 

captada con interferencias por ejemplo, en Legeinas, 

Oa:taca, la señal llegaba y a veces hab1a estlttica e 

interferencia, a la izquierda del radial se llegaba a 

captar una radiodifusora de Monterrey y a la derecha 

una de Estados Unidos. 
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El c:ampe!::iiner Sabino Sandoval, de F'énjamo, Guannjuato~ dccfa: 

" ••• oigo todas las mañanas ADHIENDO SURCO, pero 

veces mf:' desespero cuando no se alcan~a oir bien, por 

que no quiero perderme> ningLmo de los c:etpltl.llos de su 

programa interfiore la otra esta.el On 1 e'\ de 

Monterrey, 1 a XEG." 

Entre 1983 y 198'5 se tuvo conocimiento que la !!ieñat de la 

cm.i sora 11 egb a h.1gares, tal es ccmot Cul i ac~n, Si nc:\l oa. 

Ciudad Mante y Soto la Marina, en Tamaulipas. Acaponeta 

y Tcpic, ffo,yari t. Franci seo I. Madero. Coahuila. 

Monterrey, Nuevo Lebn. Luis Maya, Nochi y Huamuco, en 

Zacatecas. 

Cn la parte del centro del pals fueron los lugarent 

Chaparro, Michoacán. Mi xqui ahual a, en Hidalgo. 

NochistlAn, en Zacatecas. P~njamo, en Guanajuato. 

Mineral de San Joaquin, en Ouerbtaro. Los ílrcos, en 

Morales. San Felipe del Prcgreso, en Hbxico. Los 

Espinos, en Jalisco. TI ahuaJ i 1 u, en Ourango. 

Hi xquiahunl .:i 'i Zcrupoal a, cm Hidalgo. 

Otros de los lugares en la zona sur del pals fueron; Salina 

Cruz, Mahuatl lln, Tuxtepec,, Itunduj 1 a, Sñnta Rita, 

pertenecientes a Oa~aca. San Cristbbal de las Casas. 

Chiapas. Barrio de Cuautotola, San Jos~ AmixtlAn, en 

Yucathn. LAzaro C~u-denas, mLinicipio Otohpe Blanca, en 

Quintana Roo. 
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Otro lugar ubicado m~s "l sur del pais, fue el poblado 20 de 

Agosto, perteneciente al Municipio de Mal acatana, 

Guatemala, de ~ste lugar escribla el campesino Anacleto 

Guti~rrez, quien constantemente escribla en 1984. El 

comparaba la situacibn de su pals con lo que ola de sus 

compañeros mexicanos, mucho de las situaciones del 

campesino mexicano eran semejantes a las de los 

guatemaltecos. 

El problema que ha tenido el hombre rural de M!!xico desde 

hace mucho tiempo, y a~n perdura, es el reparto de la 

tierra. La cual es su fuente de trabajo y sin ella se 

deriva una serie de situaciones injustas. 

Un ejemplo de ello es el caso del campesino Vlctor Hernéndez 

H., del Porvenir Reforma Putla, en Oaxaca. 

queremos caminos para sacar nuestros productos aquf se 

produse mt.ls de 400 toneladas-de cafe tambien queremos 

arreglar bien nuestro ejido ay muchas tierras que no 

las querían entregar a los pueblos que colindan ya que 

nosotros tenemos con ellas desde la fecha de mayo de 

1938 en aquel tiempo era presidente C~rdenas ya tenemos 

planos definitivos que nos ampara a nosotros las 

ti erras 

Huchas de 1 as veces aunque se tengan 1 os papel es de 

propiedad se les despoja de la tierra. La presencia del 

cacique es mAs poderosa que todos los titulas de 

propiedad juntos. 
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El terrateniente ejerce su poder en tedas los sentidos, es 

por eso que el p~blicc campesino necesitaba de un medio 

de comunicacibn por el cual diera a conocer lo que 

accntecla en el campo. 

ABRIENDO SURCO fue el programa radiofbnico que permiti6 al 

pbblico campesino tener un espacio en un medio de 

comunicacibn masivo, la radiodifusora XEEP, para que 

expresara en viva voz sus testimonios. 

En ABRIENDO SURCO se recuperb el habla del hombre del campo, 

principalmente fue en el año de 1984 cuando los 

campesinos e indlgenas aprovecharon el espacio y el 

tiempo que el programa les dedico. 

Otra de las variantes para 1984 es que asistlan al programa, 

en vivo, la campesina Macrina Ocampo y el profesor Luis 

Morün Barreta, con ellos el pOblico se identificaba y 

les agradaba escucharlos. 

Macrina Ocampo originaria de San Juan Lalana, estado de 

Daxaca, desde pequeña se dedicb a defender los derechos 

de los campesinos. En Oaxaca han existido problemas 

como1 latifundismo, asesinatos y secue~tros que se 

derivan del caciquismo, entre otros problemas. 

El profesor Luis Mor~n Barreta originario del estado de 

Maretas, es campesino preparado. Dedico parte de su 

tiempo a Vi5itar la radiodifu5ora y transmitir 5US 

Conocimientos y consejos, por medie de la expresibn 

oral. 
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A parte de estos dos campesinos que asistierbn al programa 

constantemente, tambi~n se contb con la presencia de 

bandas o grupos de musicos. Con ellos el pfiblico se 

identificaba y le agradaba que se interpretara mfisica 

en vivo. 

La parte de 'Testimonios Campesinos~era grabacibn con la voz 

de los campesino9, inclusive en su propia lengua. El 

programa sirvib al hombre rural parac exponer sus 

demandas, realizar anuncios de servicio social, 

invitaciones a fie9tas de los pueblos, dar a conocer 

las injusticias de las que son sujetos, entre otras 

cosas. 

La migracibn en el interior de la Repbblica Mexicana hace 

que la familia del campo se desintegre y permanezca 

incomunicada por alg~n tiempo, el programa ABRIENDO 

SURCO sirvib para tener conocimiento de su paradero, 

tal fue el caso del seffor Fidel Mendoza Rubio,del 

poblado Graciano S~nchez, del municipio V. Gonz~lez, en 

Tamaulipas. El escribib al programa para decir 

quiero que aga el fabor de anunciarle a la señora Juana 

mendoza que desde 1934 se vino para mexicc y sabemos 

que esta en Guajaca y si mi hermana llega a oir este 

anuncio que aga el fabor de escribirme a esta dirección 

••• " (b4l 

64.- El cont!lllda de hs carhs se transcriben "' su lana orlgl11I, por lo qui u respeta su 

orta¡nlll. 
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~. Posteriormente, tres b cuatro meses despues ol señpr Fi del 

Mendcza supo el paradero de su hermana y pudo mantener 

comunicacibn con ella. as! le hiio sabnr mediante otra 

carta que mando a ABRIENDO SURCO, 

La cuesti6n agraria es un problema. que ha imperado por 

mu~hos a~os en el pals y los campe$inO$ han salido 

perjudicados desde la ~poca de la Revolucibn, el señor 

Ismael Espinosa, originario de Matamoros, ·en 

Tamaulipas, expresó 11 escuche la. novela 11 Tierra y 

Libertad" le cual nos hace refleKionar porque ya v,;n 

mas de 70 años que se inic:io la revoluciOn para que 

todos los mexicanos alcanzaramos un pedaio de tierra y 

todavls esta en manos de los enemigos ... son los 

hacendados, casiques y terratenientes que se apoderan 

de las mejores ti erras." 

"Desde 1935 en el ejido de Puestesitos, perteneciente a la 

regiOn de la Comarca Lagunera, las personas de ese 

lugar se encuentran despojadas de sus tierras y desde 

entonces se han mantenido en lucha por recuperar sus 

propiedades soy testigo de las grandes luchas aqul 

en la reglen lagunera ••• se les da facilidades a los 

que nos tienen con hambre y la respuesta a todas las 

demandas del pueblo es el encarcelamiento, el asesinato 

o interviene el ej~rcito para acallar el clamor del 

pueblo a qui en Puestesitos tenemos nuestros 

problemas, quiero recopilar datos y si ustedes tienen 

la bondad de aceptarlos, gustoso se los enviare." 
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El campesino Toribio GOnzalez se dedic~ a escribir cartas, 

en ellas relataba acontecimientos agrarios de la 

Comarca Lagunera, sucesos que deseaba fueran escuchados 

por varias personas rurales, compartla con ellos todo 

aquello que acontecla en aqutl lugar. El programa 

ABRIENDO SURCO recib!b cartas seriadas, del 01 al OB, a 

todas ellas se les d!b lectura. 

El campesiho se levantaba y encendla su radio 

diariamente los escucho desde las 5 de la mañana y me 

encanta sintonizarlos en cuanto abro los ojos y que 

maravilla encontrarlos ahl." As! lo hacia el Sr. Elíseo 

Robles. 

En ABRIENDO SURCO se dan a conocer los problemas del 

campesinado que por siglos hemos estado y seguimos 

estando en la miseria, analfabetismo, vicios, 

enfermedades, hambre, represibn, herencia de siglos de 

marginacibn a causa de todos estos males somos 

malSs manipulados y victimas de personas con 

intencionales que se aprovc¡chan de nuestra ignorancia. 11 

Asl lo hizo saber el campesino Ellseo Robles Gbnzalez. 

felicidades por su programa tan atinado y 

principal.mente es para nuestros hermanos campesinos, 

ellos son la m~dula de nuestra sociedad ••• gracias a 

la labor de sus manos comemos frutas, verduras, 

cereales y tantas cosas que sin ellos serta imposible. 
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adelante con aste programa y me enternece tanto cuanto 

oigo a nuestros paisanos hablar en su propio dialecto, 

quisiera saber lo qua dicen y con mis ojos del esplritu 

volar hasta esos lugares de 

festividades y consolarlos 

orig&n y disfrutar da seis 

cuando nu~rlin. 11 Teresa 

H•rn lndez Bel mont, de la Ciudad de Méx 1 ce. 

En las festividades da los pueblos o comunidades solo acude 

la gente del mismo lugar o da los pueblos al•da~oa, la 

gent1t que vi vg en 1 as ciudadaB d"sconoce l "" 

celebraciones campeainas e indlgenas, para ello 

·ABRIENDO SURCO fue de gran utilidad, sirvib para que se 

dieran a conocer las fechas de algunos convlvios, 

exposiciones, fiestas religiosas, tambl~n el auditorio 

preguntaba por la fecha de alguna fiesta en alg~n 

pobhdo. 

se las invita cordialmente al pOblico en general a que 

asistan a la f•ativldad que s• celebra tradicionalmente 

como todos los. años en el pueblo de Villa Hidalgo 

Yalalag, OaK&c•, con motivo da la fiesta de San Antonio 

de Padua, el cual sa llevar& cabo al 13 de junio y serl 

amenl:ada por la Banda Municipal del pueblo, tambi~n 

habr• comida tradicional se lea invita para que 

asistan con •l fin da que no sa pierdan las tradiciones 

y que ••l p•rduran .. u 
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11 Tanamaccyan nombre que significa 'el l l..1gar donde se vende•, 

del i·· al 13 de septiembre celebran sus tradicionales 

fiestas patronales, en ellas organizan el 'Primer 

tianguis del chal de Hueyapan ', con lo que se pretende 

ir al rescate del origen de la fundaci~n de este pueblo 

durante estas festividades se pretende revalorar 

el arte y la cultura indlgenas de los habitantes de 

Tanamacoyan y a la vez captar compradores a gran y 

menor esca! a. 11 

les hago una atenta invitaciOn a todos ustedes para que 

nos honrren con personalidad para el dla trese de mayo 

del año que viene C1985) que acA en casa de ustedes se 

va a celebrar una fiesta de la patrona de esta 

comunidad que es la virgen de Fatima, yo mis hijos y 

toda la familia los van a resivir con los brazos 

abiertos ••• "C65J 

Tambi~n se hizo presente el aspecto po~tico y la gente del 

auditorio lo hizo saber por medio de los escritos que 

enviaban al programa, un ejemplo de ello es el del 

campesino O~maso Rios Cruz, del ejido EL Carrizal, de 

Santa Cruz Zenzontepec, estado de Oaxaca. El escribib 

el poema titulado 'El Carrizal ', estos 11 versos se los 

dedico a mi Carrizal." 

65,• Los hitos de los mhs SM !011dos en su for11 orl¡ln1l, por lo qut se respeto su or!D¡rofh, 
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Compañero campesino 

que trabaja sin cesar, 

por que eres campirano 

no abandones tu lugar. 

Aqul tienes tus trabajes. 

en la cuadrilla del Carrizal 

escuela para tus hijos 

como no hay otros igual. 

Dedicate en el campe 

y cultivas el mamey 

o trabajas tu propio terreno, 

que es le mhs principal. 

Amigo no seas egoista 

y trabajas con ideal 

beneficias tu familia 

y progresas a tu Carrizal. 

Si la suerte te ha ayudado 

y vives en la ciudad, 

ne te Qlvides de tu pueblo 

no importa cuAl·sea tu edad. 

Y por ese siempre he dicho• 

iQue viva el Carrizal! 

Y por ese siempre he dicho• 

iQue viva el Carrizal!. 
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El pbblico campesino era de diferentes edades y tenla muchas 

cosas que decir, ya se ha expuesto un amplio temario. 

El público infantil escribiO al programa, un caso 

concreto es el del niño Abel Ortlz M. 1 de 10 años, 

vivia en la Ciudad Hidalgo Chaparro, estado ¡fa 

Michoachn, y decla: ...... mi pap~, 1ni mamh, dos hermanos 

y yo oigamos todos los dlas el programa ••• se oye muy 

bien nos gustan los consejos, las orientaciones y la 

mllsica de cultu!""as me:<icanas. Esperamos que siga 

adelante tan gustado programa.. 11 

Haber si me pueden mandar folletos para cria de puercos 

y para sembrar berduras se los agradecerla mucho ya que 

aqui donde estamos tenemos un cachito donde sembrar eso 

••• despul!s de su contestasion volvere a escribir no me 

despido sino hasta luego su amigo ABEL. 11 

Otro pequeño fue Adolfo Fuentes z., de 13 años, originario 

de Santa Maria Ecatepec Gautepec, en Oa~aca, escribiO 

para decir 11 
••• les pido me manden un folleto para 

hortalizas y si pueden mandarme otro sobre chinampas en 

el programa pasado al algo sobre chinampas pero no puse 

atencibn pues me agarro el sueño por eso es que les 

mol esto con esos folle tos. " 
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Ta.mbi~n le gustaba la poesia y escribib un verso ql.lri decfa1 

Paseando yo andaba 

alrededor de las parcelas 

y antes Gl.le saliera el sol 

mn encentre a Dan Cuco, 

acababa de abrir el primer surco. 

Este verso se los mando ~ loa 

locutores y productores 

del programa ABRIENDO SURCO. 

Las actividades del campo 1.es impiden ir, a la escuela, solo 

llegan a ir uno b dos años, esto lleva consígo que no 

sepan leer ni escribir con claridad .. 

Esta situaci~n fue reflejada en las cartas, de los campesino 

los p~rrafos, que aqui se transcriben fueron extr·aidos 

en su forma original 1 se respetb su ortograf!a, su 

redaccibn y su sinta>:is. Incluso ellos mismo~ 

reconoclan este fen6menot soy un humilde 

campesino ejidatario y de antemano pido disculpas por 

los errores que encuentren en este escrito y la falta 

de expresibn por que no estoy preparado y no tengo la 

cultura necesaria.•• 
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La incomunicaci6n, la marginaciOn, el desconocimiento del 

funcionamiento del Banrural, carencia de agrbnomos, 

veterinarios, escuelas, entre otras cosas, son las que 

hacen que el campesino viva en situaciones diflcilesJ 

sin embargo a este sector de la pcblacibn estaba 

destinado ABRIENDO SURCO. 
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V.e. Estructuras 

En este espacio se analiza el contenido de 12 programas du 

ABRIENDO SURCO, describiendo las carncterlsticas 

particulares de cada uno de ellos a incluyendo un 

comentario al final de cada programa. L& selección de 

las emisiones corresponden a los años de 1981, 1982, 

1983, 1984 y 1985. 

De los años de 1981, 1982 y 1983, sblo se analiza un 

programa por affo, esto se dabe a que la Fonoteca de 

Radio EducaciOn reciclaba laQ cintas magnetofOnicas, 

ademks ol programa se transmitla en vivo, razOn por la 

cual se canto con pocos programas para su an~lisis. La 

polltica de la radiodifusora era grabar la trnnsmisiOn 

de loa programas que eran en vivo, motivo por el cual 

se pudo rescatar alQunoa, otros ~ueron grabados en un 

radio receptor al momento de su difusibn. 

Unicamente para efectos de anhlisis se reproducen fragmentos 

de los textoa, de las diversas secciones que integran a 

los programas, indicando la duracibn de cada programa. 
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Las emisiones seleccionadas fueron: 

Martes 27 de octubre de 1981. 

Ml~rcoles 29 de septiembre de 1982. 

Lunes 11 de abril de 1983. 

Jueves 15 de marzo de 1984. 

Viernes 16 de marzo de 1984. 

Lunes 19 de marzo de 1984. 

Ml~rcoles 24 de abril de 1985. 

Lunes 29 de abril de 1985. 

Hartes 23 de julio de 1985. 

Hartes 30 de julio de 1985. 

Hartes 1 de octubre de 1985. 
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1.- Nombre del programa1 ABRIENDO SURCO 

2. - Fecha de transmisHm• Hartes 27 de octubre de 1981. 

3.- Estacibnl 

4.- Horario: 

5.- Periacidad: 

b.- Tipa de praduccibn• 

7.- Produccibn General• 

8.- Copraduccibn: 

9.- Gf!nera: 

10.- Temas• 

11.- Desarrolla• 

XEEP Radio Educación. 

De 4.00 a 6.00 a.m. 

De lunes a viernes. 

En vivo. 

Radio Educación. 

Sistema Alimentario Mexicano. 

Campesino, InformAtivo, 

Dramatizado, Musical y 

Comentarista. 

Situacibn del ejido en Ml!xica. 

Tipas de tierra y cultivos. 

Receta de conserva de chabacano. 

Importancia del ejercicio f lsico 

humano y la recreacibn. 

Capitula de la radionovela "El 

Peri qull lo Sarmiento" 

Riesgo compartido y sus 

proyectos. 

Articula 30 .. de la l.ey de 

Fomento Agropecuario. 

N~sica del estado de Tabasco. 

RUBRICA. 
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Saludos y bienvenida del pOblico al 

programa. Slnopsi s del contenido del 

programa. 3'.57 11 

CORTE MUSICAL CON "LAS MAÑANITAS 

TABASQUEÑAS". 2c.30 11 

Descrlpclbn de la gente de Tabasco. 

2'.27" 

CORTE MUSICAL CON "IDILIO". 2' .53" 

Identificacibn de la radiodifusora. 

CORTE MUSICAL ·coN "AMANECER 

TABASQUEÑO". 

o• .1'3 11 

2•.10 11 

Fellcitac!bn a quien festeja algo. 

Dan sus puntos de vista sobre el 

consumismo y el alecto. s•.03° 

CORTE. MUSICAL CON "HOMBRES DEL 

MAIZ". 2'.20" 

Informacibn sobre el ejido, 

situaciOn del campo mexicano.Tipos 

de tierra y cultivos. Fertalidad de 

la tierra. Reporte de dos llamadas 

tel ef bn! cas. 
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CORTE MUSICAL CON "ASI ES TABASCO", 

:s•.20 11 

Comentarios sobre la hospitalidad 

de loa tabasquerros. 

Informacibn del S.A.M. Receta para 

la conserva de chabacano. Consejos 

para un mejor aprovechamiento de la 

fruta. 4'.40" 

CORTE MUSICAL CON "VILLAHERMOSA". 

3'.20" 

Informacibn sobre la variedad de 

frutas que se producen en el pals. 

Beneficios de la mermelada de 

chabacano. 6'.20 11 

CORTE MUSICAL CON "LA CAÑA BRAVA". 

2'.55" 

Importancia del ejercicio flsico, 

repose y recreacibn para la salud. 

Parjuicios de una mala 

alimentacibn. 

RADIONOVELA "EL PERIQUILLO 

SARMIENTO", SECCION GRABADA. 

7'.40 11 

23".00" 



ldentificacibn de la radiodifusora 

y del progr~ma. Nbmeros 

telefbnicos y domicilio. 

CORTE MUSICAL CON "ONDAS DEL 

USUMACINTA". 

l '.20" 

::s•.!)O" 

Identificaclbn de la radiod!fusora. 

o•.20 11 

CORTE MUSICAL CON "PLATANERO".l'.55" 

InformaciOn del S.A.M. Riesgo 

compartido. Obtencibn del seguro 

agrlcola. Folletos para riesgos 

compartidos. Lectura al Articulo 

30, de la Ley de Fomento 

Agropecuario. 3 •.50 11 

CORTE MUSICAL CON "NACUJUCA". 2'.55" 

Noticias generales: 

En 1982, M~xico tendr~ una gran 

-flota atunera. M!mico crecerA en 

la pesca. 

Cosecha de arroz en Campeche. 

El s.A.M. apoya la creacibn de 

bodegas para almacen'ar el malz en 

Campeche. 4'.20 11 



CORTE MUSICAL CON "FIESTA EN MI 

PUEBLO". 2 '.40" 

Proporcionan nOmeros telefbnicos y 

domicilio de la radiodifusora.o•.so 11 

CORTE MUSICAL CON "LAS BLANCAS 

MARIPOSAS". 

Importancia de establecer 

comunicacibn con el auditorio. 

2'.40" 

Se dice el domicilio de la 

radiodifusora. La S.E.P. proporciona 

libros del Correo del Libro, sblo 

hay que llamar o escribir. Algunas 

publicacionest SEPA, Como hacer 

mejor, Novelas Mexicanas, Episodios 

Me•icanos, SEP/80. 6".4511 

CORTE MUSICAL CON "ROSAS DE ABRIL". 

2'.30" 

Agradecen al p~blico y se despiden. 

RUBRICA. 

Coproduccibn de Radio EducaciOn y 

el Sistema Alimentario Me•icano. 

En las voces del Dr. Jos~ Maria 

Marin, Jos~ Luis Guzm~n y Cruz 

Mejla. 2'.30" 

DURACION TOTALl 113'. 13" 
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Los conductores se concretaban a 

realizar comentarios sencillos 

referentes a las melodlas, a las 

llamadas telefonicas y de la 

informacibn que lelan. Para toda 

la informacibn que en el programa 

se manejaba, no hubo guibn a 

seguir, lo que existib fue 

una gula radiofOnica. Esto 

permitib que los conductores 

realizarAn comentarios sencillos y 

amenos .. 

En la c'apsula informAtiva del 

5.A.M. se utilizaban palabras que 

requerian una previa e~piicacibn. 

Las cifras comparativas eran de 

dificil retenciOn y ocasionaban 

una perdida de informacibn. 

L9S temas hiban de acuerdo con el 

auditorio a.quien estaba dirigido el 

programa, tal fue el caso de la 

informaciOn de Ja situaciOn del 

ejido mexicano, fertilidad de la 

tierra, tipo de tierra. 

Por lo que respecta al tema de la 

recreaciOn, se requerfa que lo 



t.:cntc;:tl·~l i::at ~r1, y;t que 1ll~ fnrM,_,s, 

di? f'C?crcAci bn rn-m' di rercntr::3 d~ 

las ciudade5 ~ L."lü ~onas rt 1.f ale~. 

L.c:, r·adi onovel a est~ht"\ bien prodL1ci da 

i se incluiu ~ la mitad del 

progr am~, la que pP.rmi t la une) 

variacibn del mismo. Adem~s era 

unD aportacibn de la literattlf"i' 

mexicana. 

Una iorma de establecer 

comunicacibn con ·el auditorio flte 

la dotacibn de libros. 

La mbsica fue del estado de Tabasco 

y se incluyerbn 12 cortes 

musicales, distribuidos a lo largo 

del programa. 

Los temas que se tratarbn ese di~ 

pretendieron orientar al hombre 

rural, i'demAt; m.:.ntu·li eran una 

relacibn con lA vida de la gente 

del cc'\mpo. 
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1.- Nombre del programa: ABRIENDO SURCO. 

2. - Fecha de transmi siónl Mi ~reales 29 de septiembrl?' de 

1982. 

3.- Estacibn• 

4.- Horario1 

5.- Peri oci dad 1 

ó,- Tipo de produce! bn• 

7.- Produccibn General• 

B.- Cooproduccibn• 

9.- Glmero• 

10.- Temas• 

XEEP Radio Educación. 

De 4.00 a ó.00 a.m. 

De 1 unes a viernes. 

En vivo. 

Radio Educación. 

Sistema Alimentario Mexicano. 

Campesino, Infor.mAtivo, 

Dramatizado, Musical y 

Comentarista. 

Festividades de San Gabriel en 

diversos puntos del paf s. 

Cllpsula de CONASUPO, "La 

Menstruaci bn 11
• 

Participacibn del Museo de 

Culturas Populares, 11 Usos de la 

planta del mafz". 

Participacibn del S.A.M., receta 

de chiles rellenoa y cosecha de 

la soya. 

Capitulo de la radionovela 11 La 

sombra. del caudi 110 11
• 

Referencias del libro refranero 

"Sabidurla Popular", del ISSSTE. 

Cbpsula de ''Conversa" con 



~ 1 • - Desarrollo: 
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Heracl io Zept>da. 

MOsic:a del estado de Sin~loa. 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al pObllc:o. 

Tel&fonos y Domicilio de la 

radi odi fusora. J:lt • .29'1 

CORTE MUSICAL CON "EL SINALOEN5E". 

2'.40" 

Opiniones cerca de la mostea de 

Si nalca. 

CORTE MUSICAL CON "LA INDIA BONITA" 

Y "LAS MAFlANITAS". 

Felicitaciones a quienes llevan los 

nombres de Miguel, Gabriel y Rafael. 

Festividades que se realizan a San 

Miguel en diferentes puntos de la 

RepClbli ca. 7 •. 23" 

CORTE MUSICAL CON "ESCU!NAPAN", 

2"".42" 

CAPSULA GRABADA DEL CONSEJO NACIONAL 

DE LA POBLACION, CON EL TEMA "LA 

MENSTRUACION". 10'.52" 



136 

CORTE MUSICAL CON "CORRIDO DE 

MAZATLAN". 2' .31 11 

Comentarios de Jos diferentes grupos 

musicales. 

InformaciOn del Museo de Culturas 

Populares, con el tema 11 Usos de la 

planta del mafz 1
'. 

Referencias del santo San Ignacio. 

9".20 11 

CORTE MUSICAL CON "SAN IGNACIO". 

2•.20 11 

Reporte de llamadas telefbnicas. 

Comentarios del uso del malz y del 

alote, principalmente en San Luis 

Potosi. Tel~fonos. 3'.22" 

ERROR ENTRO REVER. 

CORTE MUSICAL CON "LA CRUZ DE 

CULIACAN". 2•.10 11 

Participacibn del S.A.M., con la 

receta de "Chiles rellenos con 

elote". 6'.45" 

CORTE MUSICAL CON "EL CORRIDO A 

BATIRIABUATO". 3'.02 11 
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RADIONOVELA GRABADA, CAPITULO 

N" 5, OE "LA SOMBRA DEL CAUDILLO". 

COPRODUCCION RA.DTO EDUCACION Y LA 

DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES Y 

BIBLIOTECAS. 19'.00 11 

Identificacibn de la radicdifu&orn 

y del programa. Direccibn de la 

emigora. Reporte de una llamada 

telefbnica. Ubicac!On geogrAfica 

de algunos poblados de Sinalaa. 

CORTE MUSICAL CON "BRISAS DE 

MDCORITO". 

1 ".::50 11 

2•.2a11 

IdentificaciOn de la emisora y del 

programa. 1 •• 10 11 

CORTE MUSICAL CON "SAN JOSE DE 

GRACIA". :S'.30" 

ERROR TECNICO. 

InfcrmaciOn del 8.A.H. Cosecha de 

soya. Precie de garant1a. 

Ccmercializacibn de la cosecha. 

Dates estad1sticos de la cosecha de 

arroz en diferentes paises. 



lnformacibn acerca de la espinaca, 

tipo de suelo y clima que se 

requiere para su cultivo. Acon...,ja 

recurrir a consultar al thcnlco de 

su lugar. 6•.:so" 

CORTE MUSICAL CON "EL COSOLALTECO". 

2•.1a•• 

Lectura a una nota de la 

Secretarla da Agricultura y 

Recursos Hl dr a!Jli cos, ·sobre 

saqula en el norte del para. 

La CNC informb que el campesino 

no vendlb sus mercancla• de acuerdo 

a los precio• de garantia. 

CORTE llUSJCAI.. •¿QUE CASO TIENE?". 

1·.~· 

Comentarios aabre el libro 

"Sabiduria Popular•, refranero, 

publicado por la Subdlrec:clbn 

Popular del JSSSTE. Reporte de una 

llamada talafOnlca. Explica la 

foru en qua al p!Jblico 

puede obtener •l libro de r•fr.anes. 

7' .40" 



12.- coon .... tariosl 
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CORTE MUSICAL CON "TA11BIEN LAS 

LLUVIAS SE VAN". 3'.05 11 

CAPSULA "CONVERSA", CON HERACLIO 

ZEPEDA. :!' ,20" 

RUBRICA. 

Reportan una llamada t•lefOnica, 

AQradecen al pflblico y .. d••pidan. 

Cooproduccifln d• Radio EducaciOn y 

el Sistema Alimentario 11•xicano. 

Crtdi tost 

Controles t6cnicoa1 A. ZuliQa• 

11usicalizaciflnl Cruz l1•Jla, 

Produccifln& FroylAn RascOn. 

Voces& Cruz' 11ej!a y RamOn AQU•to. 

1 •.1s" 

DIJRACION TOTAL& 124• .:se• 

Los conductores QUiaban al prOQrama 

•n forma ª""'"ª y sencilla. Sus 

ca.antarlos fu.,.on corto• usaban un 

lanQuaJ•. antandibl• a todo pflblico. 

La participacie.n del Con••Jo 

Nacional da la Poblacil!ln tenla 

co110 objatl vo dar a conoc.,. a las 



1.~t1 

mujeres el funcionamiento del cuerpo 

humano. El tema fue tratado en 

escasos siete minutos, dramatizado y 

con voces de mujeres. Se usb un 

lenguaje sencillo y accesible a toda 

mujer. 

La !nstitucibn que m.!ls 

participacibn tenla en el programa 

era el Sistema Alimentario Mexicano 

!SAH>, intervenla proporcionando 

recetas de cocina. Le!an la receta 

solo una vez, con lo cual se 

dificultaba retener los ingredientes 

y su procedimiento. 

En la segunda intervenciOn del 

S,A,H. se hablb de la soya, de sus 

precios de garantla 

comparativamente, datos que se 

perdlan por su dificil retenciOn. 

Esto tambi~n ocurr!O cuando se 

leyerbn las cifras de producciOn 

del arroz, se realizaron 

comparaciones a nivel 

internacional; lo cual resultaba 

descontextualizado, ya qua era 

informacibn qua no importaba al 

pequeño productor o al productor de 

consumo familiar. 
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La radionovela era una adaptacibn 

radiofbnica de la obri' "La sombra 

del caudillo". Tratada en forma 

sencilla, amena y bien actuada. Con 

ella se logrb dar a conocer al 

radi oescuc:ha alguna parte de la 

historia de México. 

El libro "Sabidurla Popular" 

servl.a para rescatar 1 os refranes 

populares. Algunos refranes se 

lelan en el programa y no faltaba 

qui~n llamara al programa para 

decir otros refranes. 

En la c~psula de 11 Conversa 11
, 

Heraclio Zepeda platicaba uno de sus 

relatos in~ditos, en tan solo cinco 

minutos, era a una sola voz y con 

lenguaje sencillo. 

En las intervenciones de las 

instituciones gubernamentales se 

usaban t~rminos oficiales, 

tecnicismos e interpretaban al 

campesino como el sujeto que posee 

una gran maquinaria o grandes 

porciones de tierra. 
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Los reportes telefbnicos se pasaban 

inmediatamente 1 en ese 91a fueron 

cinco, uno de ellos se paso al aire. 

La mOsica esta distribuida a lo 

largo del programa, en 12 cortes 

musicales, con un total de 30!0'3", 

lo cual demuestra un equilibrio 

entre información y m~sica. La 

m~sica hizo referencia al estado de 

Sinaloa. 

Por esta ocasión el programa se 

excedió cuatro minutos con treinta 

y ocho segundos. 

En cada una de las secciones 

grabadas se incluyeren los cr~dltos 

y al final del programa solo se 

dieron los créditos de las cuatro 

personas que intervinieron en su 

realizacibn en vivo. 
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1. - Nombre del progr ... ma• AllR!ENDO SURCO. 

:.- Fecha de transmisibn: Lunes 11 d~ abril de 1983. 

'! .• - Estac:i bn• 

4.- Horario• 

5.- Peri cc:i dad• 

6.- Tipo de prcducc:ibn• 

7.- Produce! bn General• 

e.- Col abcraci bn• 

9.- Glmercl 

·10.- Temas• 

XEEP Radio Educación. 

De 4,00 a 6.00 a.m. 

De 1 unes a viernes. 

En vivo. 

Radio Educ:ac:iOn. 

Dirección General de 

Publicaciones de la S.E.P. 

Cempesino, InformAtivo, 

Comentarista y Musical. 

Lectura de un texto de JesOs s. 

Incl•n referente a Emilianc 

.Zapata. 

Leyenda "Nace un ni ño 11
• 

Plan de Ayala. 

Información sobre la Comuna de 

Mcrrtlos, capitule "Les puebles 

el aman Revoluci bn 11 
.. 

Traicibn y muerte a Emilianc 

Zapata. 

Reforma Agraria de 1915. 

Notan infcrm~t!vas de les 

diarios. 

Banca Nacionalizada. 

Mtasica a Emilianc Zapata. 



11.- Desarrollo• 

1•14 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al p~blico. 

Stntesis del programa. Programa 

especial, dedicado a Emiliano 

Zapata. 0'.'55 11 

Lectura al texto de Jesfis Sotelo 

Inclbn. Comentarios acerca de la 

imagen de Emiliano Zapata en la 

RevoluciOn. Se describe la 

crgani~acibn de los campesinos en 

la RevoluciOn. 

Lectura al texto de "Zapata y 1 a 

RevoluciOn Mexicana", de Jhon 

Womak. á'.20" 

CORTE 11USICAL CON EL CORRIDO "EL 

30 DE AGOSTO DE 1912". 15' .·5:5 11 

Lectura a la leyenda 11 Nace un niño". 

ComentariaS.Acerca d• la vida d• 

Emiliano Zapata al lado de los 

camp•sinos, cOmo surgi6 su 

intur•s por defender la tierra. 

Lectura al tex·to de Jesfis Sotel o 

sobre los derechos agrarios. 

Resumen del Plan de Ayala 1913-1914. 

12'.45" 
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CORTE MUSICAL CON EL CORRIDO DE 

"CATARINO MARAVILLAS". 6'.05" 

Origan del lema 11 Tierra y Libertad 11
• 

Comentarios sobre la Comuna de 

Morelos, capitulo "Los pueblos 

claman Revoluci bn 11
• 

Describen a los soldados de 

Emiliano Zapata, en cuanto a su 

lenguaje e indumentaria. 10' .50 11 

SECCION GRABADA "LA MUERTE DE ZAPATA 

EN CHINAMECA", 10'.15 11 

Identificacibn de la radiodifusora 

y del programa. 2'.05" 

CORTE MUSICAL CON "LA MUERTE DE 

ZAPATA". 4•.35n 

Comentario al sentido de 

re•ponsabilidad de Zapata. Reforma 

Agraria de 191~. Parte de la 

hl•toria de la Comuna de Morelos. 

11'.49 11 

CORTE MUSICAL CON EL CORRIDO "DE 

LOS POBRES". 7•.12 11 

Comentarios acerca del anterior 

corrido. 



Lectura a 15 notas informAtivas 

acerca del campo: 

Burocratismo contra zapatismo. 

Homenaje a Zapata, al cumplirse 64 

años de su fallecimiento. 

La C.N.C. pide aumento a los precios 

de garantl a, de malz y frijol. 

Un almac~n inaugurado en Ver. 

lndeminizan a campesinos. 

19 plantas arroceras cerrarAn. 

H~ctAreas boscosas caladas en la 

zona pame. 

Canastas de CONASUPO. 

Peligra la flora silvestre, SEDUE. 

Hectllreas tropicales destinadas a 

la ganadería. 

El P.R. I gana en Copala, Oaxaca. 

La CNC pidib la instalaciOn de 

tiendas CONASUPO. 

Nevada en Chihuahua. 

Incendio forastal en la Magdalena 

Contreras 

HHH anuncib que el campesino 

tendr ll crédito. 

Reporta de la llamada de un sobrino 

nieto de Emiliano Zapata. 13'.10" 

Plan de Ayala redactado por Otilio. 
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Reporte de des llamadas 

telefbnlces 1 una del Distrito 

Federal y otra de OaMaca, 

CORTE MUSICAL CON "111 GENERAL 

ZAPATA". :s•.20 11 

Lectura "Tra9ediia da Chinamaca", de~ 

sonetos de Lucianc Cubli, y el 

soneto 11 ChinAm•ca 11 • 'l'.40'' 

CAPSULA GRABADA ''BANCA 

NACIONALIZADA", 

RUBRICA. 

4'.05" 

Despedida y agradect al pbblico 

su participacibn. 

Cr•ditcat 

Veces de Ricardo Mcntejano, Cruz 

l1ejla 1 Andrea Fernlndaz y RalOOn 

Aouato. 

Prcduccibna Froylln Rascbn.1 ',05" 

DURACION TOTALt 117'.03" 

El programa debib da durar 120 

minutos, pero asta vez sblo •• 

transmitieron 117'.03". Sa dejaron 

2 •. 57" 1i bre&. 
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El tema principal fue la vida y 

la obra de Emiliano Zapata, los 

117 •. 03 11 que durb el programa 

fueron dedjcados para recordar al 

revolucionario Caudillo del Sur. 

El tema resulto ser interesante, ya 

que permitiO conocer un poco mAs 

sobre la vida de Emiliano Zapata. 

Se incluyo una cApsula referente a 

la Banca Nacionalizada, en Q~nero 

informhtivo, con una durac!On de 

4 •. 05". En ell <1 se expli e.a qu!t es 

la Banca Nacionalizada. El contenido 

de la cApsula no tenia ninguna 

relaciOn con el tema principal del 

programa. 

SOlo se incluyeron cinco cortas 

musicales, todos ellos referentes a 

la vida de Emiliano Zapata, existiO 

relaciOn entre el tema principal y 

la mClsica. 

Por esta ocasiOn se contO con la 

participaciOn de una voz femenina y 

cuatro voces masculinas, un total de 

ci neo voces, condujeron el prcgra.m~ 

d• una forma amena y sencilla. 
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Se diO lec:tura a 15 netes 

infcrmhtivos relacionadas con el 

campo me~icano, por uu redaccibn se 

percata que fueren sustraldas de 

len per-1 bdicea. 

En el programa se reportaren tres 

llamadas telefOnicaa, lo importante 

de ellas es que des fueron del 

interior del pa1s y una del 

Distrito Federal, con ellas se puede 

decir que s• complementaba el 

proceao de comunicacibn rural. 

Loa crtditos se daban al finalizar 

las secciones grabadas. En los 

cr&ditea del programa·solo se 

incluyeron los nombres de los cinco 

conductores. 
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1.- Nombre del pr·cgram~: ADRJENOD SURCO. 

2.- Fecha de transmisión: Jueves 15 de marzo de 1984. 

3. - Estaci bn: 

4.- Horario:. 

5.- Perioc:idad: 

6.- Tipo de produccibn• 

7.- Produccibn General• 

B.- Colaboracibn• 

9. - Gl!neros1 

10.- Temas• 

11.- Desarrollo• 

XEEP Radio EducaciOn. 

De 5.00 a 6.00 a.m. 

De lunes a viernes. 

En vi ve. 

Radio Educac!On. 

Profr. Luis MorAn B. 

Campesino, Inform~tivo, Musical, 

Comentarista y Reportaje. 

Lectura de la carta del señor 

Lorenzo Gallegos. 

La secci On 11 Cul tura Popular 11
, 

con el tema "La serpiente". 

La seccibn Momento del Ciclo 

Agrlcol a 11
, con el tema 11 El 

adeudo de la caña en Morelos". 

Noticiario Campesino. 

La seccibn 11 Salud y NutriciOn 11
, 

con el tema 11 Plantas medicinales 

del siglo XVI". 

Mfisica del estado de Jalisco. 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al pOblico 

radioescucha. 
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CORTE MUSICAL COl-J "EL CARRETl::RO", 

'3'.35 11 

Lectura de la carta preveniente del 

estado de Veracruz, de parte del 

señor Lorenzo Galle~cs Shnchez, 

Felicita al personal de ABRIENDO 

SURCO, 11 
••• hemo5' venido escuchando 

desde que tenla el horario da 4.00 

a 6.0o, con horario campesino. 

Ustedes no& pueden entender en 

nuestroa problemas. E1>tamos en el 

poblado de Minatitl~n, estamce 

incomunicados y aso no nos psrmite 

vender nueatras cosechas y se nos 

hechan a perder a causa el camino 

esta en p~simas condiciones ••• 

Decidimos abrir una redada a otra 

rodada, solo que tenemos problemas 

con el Rlo Utzaconapa, Visitenos pa 

que vean el camino. Dispenseme mi 

forma de escribir y de 

expresarnos, Nuevo Centro Ejidal 

"Adalberto Tejada", M!hatitlAn, 

Ver. 11 

Comentario del locutor acerca 

de las diflciles situaciones en que 

vive la gente del campe. 6'.40 11 
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CORTE MUSICAL CON "CUATRO MILPAS". 

Tel~fcnos y domiclio de la 

radiodifusora. 

2'.14" 

Comentario, " ... estamos haciendo la 

lucha para que exista la 

realizaciOn de reportajos 

campesinos, como los que realiza el 

Profesor Mor~n. El es campesino y 

viaja constantemente de su pueblo a 

la capital ••. que mAa quisieramos 

que dos b tres campesinos hicieran 

report~jes, pero no es posible, para 

ello usamos el correo, as! como lo 

hizo el señor Lorenzo Gallegos." 

3'.'!55" 

PRIMERA SECCIDN "CULTURA POPULAR", 

SECCION GRABADA. 

En e•ta seccibn se deacribi6 a las 

vlboras y serpientes 4'.40 11 

Lectura al pronbstico del tiempo, 

del Servicio Meteorolbgico 

Nacional. 2'.30" 

CORTE MUSICAL CON "GUADALAJARA". 

1 '.53 11 
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SEGUNDA SECCION "MOMENTO DEL CICLO 

AGRICOLA", SECCION GRABADA. 

En esta 5eccibn se incluye el 

reportaje realizado por el Profresor 

Luis MorAn, con el señor Jesds 

Avila, com!sariado ejidal dal pueblo 

de los Arcos, en Morales. El tema 

fue de la situacibn que vivtan los 

cañeros de ese poblado referente al 

adeudo de la ca~a. 4'.4511 

CORTE MUSICAL CON "LAS CORONELAS". 

3'.10" 

RUBRlCA DEL NOTICIARIO CAMPESINO. 

La Unidad de Noticiarios de XEEP 

Radio Educacibn presenta su 

Noticiario Campesino• 

Plantbn Campesino en el ZOcalo, 

La C.N.C lucha contra la 

corrupc!On. 

Expl otaci lln campesina. 

La Unibn Nacional de Trabajadores 

Agrtcolas en contra del capital 

extranjero. 

S.A.R.H. propone crear sistemas 

productivos. 
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Baja la producciOn nacional de 

alimentos. 

No hay sustituto para los 

insecticidas y pl~gicidas para la 

agricultura. 

30 mil campesinos cañeros amenazaron 

con dejar de producir caña. 

En septiembre el kilo de carne 

costar~ mil pesos. 

La uniOn de tablajeros redujO el 

precio de la carne. 

RedacciOn de Mary Carmen Cort~s. 

12'.36" 

CORTE MUSICAL CON "BONITO 

TECATITLAN". 3'.22" 

IdentfficaciOn de la radiodifusora. 

TERCERA SECCION "MOMENTO DEL CICLO 

AGRICOLA", SECCION GRABADA. 

ERROR TECNICO. 

En esta seccibn se recanccen las 

propiedades curativas de las plantas 

existentes en la ~poca de la 

Conquista Española. 4 ~ .48" 

RUBRICA DEL PROGRAMA. 



12,- Comentarloat 
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Agradecen al pbblico y se despiden. 

Crl>ditos• 

En la voz de Ricardo Montejano. 

Produccibn de Rogelio Mancilla. 

En los controles Palomino. 

DURACION TOTAL• 58'.34 11 

La carta del campesino Lorenzo 

Gallegos, fue una muestra da la 

respuesta que se obtenla del 

pfiblico. Se transcribiO fragmentos 

da la carta, en ella se deJO ver el 

lenguaje sencillo que usa la gente 

del campo y de la necesidad que 

tienen de los medios da 

comunicaciOn. 

El locutor mencionaba constantemente 

los n~meros telefbnicos y la 

direccibn de la emisora. Se 

mencionaba varias veces la 

identificaciOn de la radiodifusora 

y del programa, asimismo se decla 

la hora. 

Las tres secciones eran grabadas y 

careclan de rObrica que las 

identificar~, solo el locutor de 



cabina las presentaba, cada una de 

ellas contaba con una breve 

presentacibn y conclusión. 

"Momento del Ciclo Agrlcola" se 

realizb con el reportaje del 

Profesor Mor~n. Con esta sección 

ABRIENDO SURCO se acercb a la 

.comunicacibn rural. En esta 

seccibn interven!an voces 

campesinas, con informacibn del 

campo. "Momento del Ciclo Agrlcola" 

dib la pauta para la creación de 

ºTestimonios Campesinos". 

A partir de 1964 se contb con el 

servicio del Metereolbgico 

Nacional, esta informac!bn fue de 

gran inter~s para la gente del 

campo. 

La Unidad de Noticiarios de Radio 

Educacibn participaba con la 

colabaracibn del Noticiario 

Campesino. El cual tenla una 

duracibn, promedio, dR 10 a 12 

minutos, en esta ocasibn duro 

12'. 36", compuesto por 10 notas 

inform~tivas, todas ellas 



relaciona.das con el medio rl1r.a..1, 

sustraldas de los diarios 

cap! tal i nos, 

El noticiario era realizado por una 

sol~ persona, el lenguaje era 

periodlstico, su lectura ara un 

poco r~pidaJ contaba con rObricas 

de entrada y salida, otra mOsica 

era usada para los chispazos que 

servfan para separar las notas 

infcrmlltivas. 

ABRIENDO SURCO al cambiar de horario 

modifico su eatructura y se quedb 

con una solo voz. El conductor usaba 

un lenguaje sencillo y el tone de 

voz que empleaba pretendla 

semejarse a la d• un campirano. 

Se incluyeron cinco cortes 

musicales, referente• al •atado de 

Jalisco. La mOsica ne concordaba 

con les temas tratados. 

Les contenidos de ABRIENDO SURCO 

fuercr1 mol tiples y di versea, se 

trataren temas de Chiapas, Veracruz, 

Hcrelcs y Jalisco. 
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Se c:ontb con un error técnivo, se 

empalmaran las voces del conductor y 

el de la grabacibn, error que duro 

50". 
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1,- Nombre del programa: ABRIENDO SURCO. 

~.-Fecha de tr~nsmisibn: Viernes 16 de marzo de 1904, 

3.- E•raci bnl 

4.- Horario! 

5.- Periocidadl 

6.- Tipo de produccibn1 

7.- Produccibn general• 

e.- Col aboraci bn 1 

10, - T•maa1 

XEEP Radio EducaciOn. 

De S.00 a 6.00 a.m. 

De lunes aviernes. 

En vivo. 

Radio EducaciOn. 

Profesor Luis Morln Barrato. 

Tres comisiones de campesino& 

provenientes de Ocosingo, 

ChiapaeJ San Juan Lalana,.OaMacal 

y Chiconamel, San Luis Potosi. 

Inform~tiva, Comentarista, 

Musical, Reportajes Campesinos y 

Dramatizado. 

Solicitud da tiarra, Chiapas. 

Oaxaca en contra del caciquismo. 

Educacibn Bilingue en San Luis 

Potosi. 

"Cultura Popular" con el cuente 

tzeltal "El lebn y el Uacoache" 

"Momento del Ciclo Agricola" con 

el reportaje "El mafz y el 

sorgo". 

Lectura a una carta de Jalisco. 

Noticiario Campesino. 

Müsica Mexicana. 



11.- Dusdrrollo: 
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RUBRICA. 

Bienvenida al p~blico. 

Agradecimiento a los campesinos que 

acudieron al programa, provenientes 

de Ocosingo, Chiapas. t•.45" 

Campesino Tzeltal hablo en 

tzeltal. Posteriormente tradujb y 

dijb: "Somos indfgenas y tenemos 

necesidad por las tierras hemos 

solicitado y los terratenientes se 

han negado, nosotros nos amparamos 

en el expediente ••• Estamos aquf 

por que ya no queremos que la 

agraria o el gobierno nos siga 

dejando de lado. No tenemos tierra 

que trabajar." Eso dije en tzeltal. 

6•.3ou 

CORTE MUSICAL CON "SANTO SEÑOR DE 

CHALMA"• 2" .30° 

Reporte de una llamada telefbnica • 

. camp_esino de San· Juan Lal ana, 

Oaxaca. El campesino Génaro 

Domlnguez di jOI 11 
..... pertenecemos 

a la Coordinadora Nacional de 
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Pueblos Indlgenas, las noticias 

son al ar mantas, porque an vez da que 

las autoridades ayuden a 1 os 

campesinos, los policias siguen 

persiguiendo y secuestrando a 

nuestros compa~eros. Macrina Ocampo 

nos dice que su famll i a si gua muy 

grave porque las autorid~des no 

pueden golpi;arla se desquitan c:on su 

familia ••• 

Los caciques encabezados por 

Guillermo Antonio y Tolentino 

Carrosa,.estan en complicidad con 

las autoridades y con las guardias 

blancas. Golpean a muc:hos campesinos 

y 1 os hacen fl rmar documentoa en 1 os 

que se dice que ya no van a defender 

sus derechos 

Queremos que se nos respete y ne se 

no• despojen d• nuestros •rboles, 

tierra y animales ••• Los 

chinantecos nos organizamos para 

defender nuestros derechos y por eso 

nos persiguen y secuestran 

8'.50 11 
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Comentarios a la anterior 

intervencibn. Anuncia nómero$ 

telefbnic:os. 

PRIMERA SECCION "CULTURA POPULAR", 

SECC!ON GRABADA. 

En esta sec:cibn se dramatizO el 

cu.,nto tzel tal "El lebn y el 

tl ac:cache". 

SEGUNDA SECCION "MOMENTO DEL CICLO 

AGRICOLA", SECCION GRABADA. 

En esta sección se contióub con el 

reportaje del Profesor Luis MorAn 

Barreta, realizado en el poblado de 

los Arcos, Morelosi con el tema de 

la cosecha del malz y el sorgo. 

4• .. 10" 

Reporte de. una llamada telefbnica. 

1,. .. 12" 

CORTE MUSICAL CON "¿PARA QUE QUIERO 

ESTA VIDA?" 

Lectura a la carta del seWor 

Benjamin Berjar, de Espinos, 

Jalisco. Se sustraen algunos 

-Fragmentos de la carta"••• el libro 
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"Salud c:on plantas" lo lel.!1.n an la 

sec.cibn 11 Salud y NutriciOnº, ese 

libro mi> lo consi9uib ol profosor 

de aqul del rancho, se los enseñé 

a mis amigos del campo y vecinos y 

les gusto, se interesaron por saber 

la& propiedades curativas de lan 

plantas y casi las hay todas por 

aqul. El 20 del mes pasado 120 de 

febrero de 1994> un se~or &n el 

programa le dijeron que algunas 

cosas del libro estaban mal, yo 

estaba medio dormido y no escuche, 

quisiera me dijeran c:uAles son .•. 11 

3'.0011 

Comentarios y a.el arac:i.cnes a la 

anterior carta .. 2'.04" 

Campesino nahuatl de Chlconamel, San 

Luis Potosi. Roque. Primeramente 

hablb en su nahuatl, luego tradujo 

y comentb lo siguiente• "Andamos 

aqul desde hace un affo, en San Luis 

Potosi pedimos maestres billngues 

rural es, al 1:. no nos atienden .... ,. 

7•,52" 
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RUBRICA DEL NOTICIARIO CAMPESINO. 

La Unidad de Noticiarios de Radio 

Educacibn presenta su Noticiario 

Campesino. 

Gira presidencial en Zacatecas. 

C!OAC se opo0e a la importacibn 

agrlcola. 

La Organizacibn Campesina Emiliano 

Zapata solicitb la libertad de 

Jos!! Manuel Martlnez, de 

Venustiano Carranza, Chiapas. 

La Secretaria de Agricultura se 

comprometib a la venta de miel. 

La Federacibn Obrera Femenina 

abrirk tres tcrtilladcras. 

Los trabajadores trabajan en 

situaciones insalubres e inhumanas. 

El programa de regulacibn de carne 

fracasar' por falta de dinero. 

Los trabajadores de CONASUPO piden 

retabulacibn salarial. 

Redaccibn de Mary Carmen Cortés, 

'l".25" 

RUBRICA DEL PROGRAMA. 



12,- Comentarios: 
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Agradecen a las campesinos que 

asistierbn al programa. Los 

campesinos se despiden y agradecen a 

Radia Educaci6n que les haya 

permitido tener voz a nivel 

nacional. 1 •.25° 

DURACION TOTAL• 61'.'36" 

En esta ocasibn se ccntb con la 

presencia de tres ccmiaiones 

campesinas, a quienes se les diO 

preferencia en cuanta al tiempo, 

tuvieron 22". 32n del programa. 

La camunicacibn rural se ejerci6 

en cuanto 9e contb con la 

participaci bn de la gente del 

campa. Cada una de las 

representantes del grupa hablaran en 

forma sencilla, usaron su lengua y 

se expresaron con sus propias 

palabras. 

Las tres camiÜvas da campesina• 

expusieron sus problemas, pero sblo 

uno de ellos se identificb, otro 

unicamente mencionb su nombre de 

pil~ y el otro fue anbnimo. Al 



166 

l:Onduc:tor le? faltb presentarlos 

debidamente. 

En esta ocasibn solo se incluyeron 

las secciones 11 Cultura Popular 11 y 

"Momento del Cicla Agrlcota 11
, no se 

incluyb ºSalud y Nutrici0n 11 por 

falta de tiempo. 

En la carta del señor Benjamin 

Ber jar se dej b ver como 1 os 

contenidos de ABRIENDO SURCO eran 

apl i acados en el campo. 

ABRIENDO SURCO ne estaba excentc de 

errores de producci On, en esta 

ccasibn se tuvo cuatro espacios en 

blanco entre los comentarios del 

conductor y las secciones grabadas y 

los cortes musicales. Tambi~n se 

c~rrb el micrOfono por espacio de 

10", cuando el chinanteco tomb la 

palabra. 

En esta emisión sblo se incluyeran 

dos cortes musicales, ya que se le 

diO preferencia a las comisiones 

indlge.nas. Aunque el programa se 

excedib por 1 '1:.36 11
, el tiempo del 



programa fue insuficiente para 

entrevistar detalladamente a las 

comisiones campesinas. 
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1.- Nombre del programa: ABRIENDO SURCO. 

2.- Fecha de transmisiOn: Lunes 19 de marzo de 1984. 

3.- Estacitm: 

4.- Horario: 

5.- Periocldad: 

6.- Tipo de produccibn: 

7.- Producclbn general: 

B.- Colaboracibn• 

9.- Glmeros: 

10.- T.emas• 

11.- Desarrollo• 

XEEP Radio EducaciOn. 

De 5.00 a 6.00 a.m. 

De lunes a viernes. 

En vivo. 

Radio EducaciOn. 

Profesor Luis Mor~n Barreta y el 

Trio Atoyac. 

IniormAtivo, Comentarista, 

Musical y Reportajes Campesinos. 

"Cultura Popular" con el tema 

"La 1 eyenda de los sol es". 

"Momento del Ciclo Agrlcola" con 

el tema "Fin de cursos en el 

Bachillerato Agropecuario". 

"Salud y Nutrici bn" con el tema 

ºIncursibn en la herbolaria" 

Noticiarlo Campesino. 

MOsica en vivo con el Trio 

Atoyac. 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al pOblico. 

Sinopsis del programa. Presentacibn 

del Trio Atoyac y del Profesor Luis 

Morlln Barreta. 



2·.:;s" 

Comentario del Profesor Hor~n sobre 

la perdida del jitomate y la forma 

de subsanar esta perdida. 4•.30 11 

CORTE MUSICAL CON "LAS HAi1ANITAS". 

Comentarios acerca del tercer 

aniversario de ABRIENDO SURCO. 

PresentaciOn del Trio Atoyac. 

1 •• 15 11 

PRIMERA SECCION "CULTURA POPULAR", 

SECCION GRABADA. 

En esta seccibn se dib lectura a 

la leyenda de los soles, segbn el 

Cbdice de Chimalpopoca. 

Identificacibn de la radiodifusora, 

proporciona nbmeros telefOnicos. 

7'.3011 

CORTE MUSICAL CON "LA JILGUERA". 

CORTE MUSICAL CON "SUFRO TU 

AUSENCIA". 

4'.20 11 

:s•.2011 

SEGUNDA SECCION "MOMENTO DEL CICLO 

AGRICOLA", SECCION·GRABADA. 
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Esta seccibn contiene el reportaje 

del Profesor Morhn Barreta, 

realizado en TetalzingoJ Morelos. En 

el se escuchan las palabras de Juan 

Alejandro Montiel, alumno del Centro 

de Bachillerato de la Escuela de 

Agropecuarios. 

Identificacibn de la radiodifusora. 

Reporte dQ dos llamadas 

telefbnicas. 12'.30" 

CORTE MUSICAL CON "VAHONOS POR LOS 

CAMINOS DEL SUR". 12'.30" 

RUBRICA DEL NOTICIARIO CAMPESINO. 

La Unidad de Noticiarios de Radio 

Educacibn presenta su Noticiario 

Campesino. 

Luis Martlnez Villica~a anuncia que 

falta por entregar cuatro millones 

de hectAreas de tierra. 

La Secretarla de Turismo descuida 

las zonas tur!sticas. 

Los latifundistas del Valle Yaqui 

reprimen a los campesinos. 

Los citricultores de Guerrero 

requieren apoyo 
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Incrementar la produccibn de 

t~mporal del malz. 

En el Distrito Federal se distribuya 

la carne clandestinamente. 

Vincular l~s Universidades con el 

campo. 

Se incrementaron las hectAreas para 

la produccibn de granos. 

La produccibn de acultura rebasarA 

las 300 mil toneladas. 

114'.02 11 

CORTE MUSICAL CON "TERCO CORAZON". 

2•.46 11 

ERROR TECNICO. EQUIVOCACION DE 

CINTA. 

TERCERA SECCION "SALUD Y NUTRICION", 

SECCION GRABADA. 

En esta seccibn se le dib lectura 

a la entrevista realizada al 

herbolario Jos~ Ventura. Explica la 

forma en que se incursionb a la 

herbolaria. 

6".18 11 
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Comentario del Profesor Mor~n. 

Reporte de siete llamadas 

tel ef Oni e:: as .. 

RUBRICA DEL PROGRAMA. 

Despedida. Agradecimiento a la 

participaciOn del Trio Atoyac y 

del Profesor Luis Mor~n. 

DURACION TOTAL• 60'.21" 

En esta transmisibn las tres 

secciones grabadas ya contaban con 

Slts respectivas ró.brir:as de 

entrada, pero no as1 con las de 

salida. Al finalizar cada seccibn 

se escuchaba un corte tajante y se 

dejaban espacies en blanco de 3 6 5 

segundos. 

En cada una de las rObricas se 

anunciaban sus objetivos. 

Los temas de las tres se~ciones 

iueron relacionados con el campo 

mexicano, referentes a ~u cultura, 

sus estudios agropecuarios y la 

tradición herbolaria. En cada una 
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de ellas se uso un lenguaje sencillo 

y la prop\a voz del campesino. 

~ partir de estos momentos, el 

campesino Luis MorAn Barreta 

empezb a participar, 

constantemente, en el programa. La. 

labor de reportero de Luis Mor~n 

permi ti b que la gent" del campo 

usar~·el micrOfono y dejarA 

escuchar su voz. 

En las tres secciones intervenfan 

una voz femenina y otra masculina. 

La voz masculina era 1 a misma que se 

escuchaba en el programa en vivo. La 

presencia de una sola voz no 

permitla resaltar los diversos 

temas que constitulan al programa. 

En la seccibn de "Salud y 

Nutricibn", la voz masculina leyO 

una entrevista e intentb 

personificar al entrevistado, pero 

sOlo parecla sobreactuada e 

irreal. 
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En el Noticiario Campesino se 

incluy~rcn nueve notas inform~tivas 

relacionadas con el campo. 

Se reportaron siete llamadas 

tele~~nicaa, con ellas se conocla 

la respuesta del auditorio. 

La mOs!ca fue adecuada para el 

programa, se contb con la ·.pre~enci a 

de un 9rupo musical proveniente del 

estado de Guerrero. Por asta 

ocasibn se escucharon solo cinco 

cortes musicales, la corta duracibn 

del programa impidib ennumerar mAs 

participaciones del Trio Atoyac. 

Un programa en vivo como ABRIENDO 

SURCO no esta~a excento da fallas 

tbcnicas, en esta ocasibn se 

escuchb la rObrica de salida del 

programa en lugar de la chpsula de 

usalud y Nutricibn", el error da 

producclbn durb cinco segundos al 

aire. 

Al final del programa se despiden 

'entusiastamente los invitados de 

ABRIENDO SURCO, pero no se dan 

crbd!tos para el equipo de 

produce! bn. 
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l.- Nombre del programa• ABRIENDO SURCO. 

2.- f'ec:ha de transmisión• Mil!rcoles 24 de abril de 198:1. 

3.- Estac:ibn• 

4.- Horario• 

s.- Periocidad• 

6.- Tipo de prcduccibn• 

7.- Produccibn general•. 

B.- Colaboraci bn• 

9. - 13!meros• 

10.- Temas• 

11.- Desarrollo• 

XEEP Radie EducaciOn. 

De S.00 a 6,00 a.m. 

De 1 unes a viernes. 

En vivo .. 

Radio Educac!On. 

Comisiones del ejido Chapopote, 

Veracruz y de Pajapan, Veracru•. 

Entrevista Campesina, 

Informktivo, Dramatizado y 

Testimonios Campesinos. 

ºTestimonios Campesinos 11 con 

narraciones de campesinos de la 

RevoluciOn Mexicana. 

11 Ac:usac:iones -falsasº en el ejido 

del Chapopote, Ver. 

"Comuneros y terratenientes" en 

Pajapan, Ver. 

Noticiario Campesino .• 

Programa Cultural de la Fronteras 

con 1 a leyenda "Los señores del 

in-fierno 11
• 

RUBRICA. 
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S~ludos y bienvenida al público 

radioescucha. Sinopsis del programa. 

2'.00 11 

CORTE MUSICAL CON "LA BAMBA". 

SECC!ON GRABADA "TESTIMONIOS 

CAMPESINOS". 

3'.0'5" 

En esta seccibn se incluyeron 

narraciones de campesinos del estado 

de Morelos, a inicio de la 

Revolucibn Mexicana. 10•.351t 

Presentacibn de la comitiva de 

campesinos del ejido.de Chapopote, 

Veracruz, representada por Agustfn 

Flores Hern~ndez. 

El campesino Agustln Flores tomo 

la palabra para dar a conocer la 

~alsa acusaciOn que se levanto en 

contra de el.los, aclara que la 

finalidad de sus organizaciones es 

el trabajar. 

NOTICIARIO CAMPESINO. 

El enfrentamiento de Tequisquiac, 

M~xico, ha llegado a secuestro de 
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autoridades. 

Los comunoros de Tequisquiac, 

M~xico, fueron lanzados 

violenta.mente. 

El campesino quiere desarrolla en el 

campo. 

Se solicitan centres turlsticcs 

campesinos. 

Seis mil indlgenas de Atlahuico, 

Veracruz viven marginados. 

La reforestaciOn de la huastnca se 

ve impedida por falta da 

presupuesto. 

En la penlnsula del sureste se 

mantiene un programa de arroz. 

Los programas del campo estarAn 

vigilados durante el presente cicle 

agrlcol a. 

Redaccibn de Vlctor SAmano. 

9'.08" 

Entrevista al señor Santos Martlnez 

Domlnguez. EL señor Santos da a 

conocer la situacibn agraria de 

Pajapan, VeracruzJ los 905 comuneros 

tienen su tierra pero los 

terratenientes no los dejan sembrar, 

ya que. Gl campesino se ali_menta de 



12.- Comentariosr 

ns 

lo qua siembra, ahl se trabaja para 

sacar el alimento. Pide que se 

respete la tierra de los comuneros. 

a• .21 11 

SECCION GRABADA "POR LAS FRONTERAS 

DE MEX!CO". PROGRAMA CULTURAL DE LAS 

FRONTERAS. 

En esta secciOn se narra la leyenda 

maya denominada "Los señores del 

infierno". t:S'.35" 

RUBRICA. 

Reporte de una llamada telefónica. 

Agradece·la particpacibn de las 

comisiones campesinas y se despiden 

del pOblico radioescucha. 2•.2s 11 

DURACION TOTAL• 59'.47" 

En la seccibn "Testimonios 

Campesinos 11 se tratb el tema de la 

Revolucibn Mexicana, en ella se 

escuchb la voz de los viejos 

revolucionarios. Su duracibn, 

10'.35 11
, fue un ·tiempo considerable, 

el tema fue de gran interés, 

adem~s es una forma de rescatar la 

historia mexicana. 
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En esta ocasibn se tuvo la 

partlcipacibn de dos comitivas 

indlgenas provenientes de dos 

reglones del estado de Veracruz. 

Ocuparen 17 ~ .. 39 11 par.a exponer su& 

asuntos. 

El Noticiario Campesino tuve una 

duraclbn de 9'.08" y se incluyeron 

nueve notas inform~tivas 

relacionadas al campo meMicano. 

En un periodo de seis meses, 

apro•imadamente, se difundib la 

s11cci bn dramatizada "Por las 

F1·onter as d& Ml!w i co", con la cual 

se pretendla rescatar la cultura de 

los estados fronterizos, se le 

destino 15'. 35". 

En esta emlaibn solo se tuvo un 

corte musical, ya qua se destino la 

mayor parte del tiempo a los grupos 

campesinos. 
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1.- Nombre del programa: ABRIENDO SURCO. 

2.- Fecha de transmisiDn: Lunes 29 de abril de 1985. 

3.- Estad Cin• 

4.- Horario: 

5.- Perioc!dad: 

6.- Tipo de producci bn: 

7.- Producc!bn general: 

a.- Col abor ac i bn: 

9.- Bl!neros: 

10.- Temas& 

11.- Desarrollo• 

XEEP Radio EducaciOn. 

De 5.00 a 6.00 a.m. 

De lunes a viernes, 

En vivo. 

Radio EducaciOn. 

Trio huasteco "Los paseadores 11
• 

Musical, Narrativo e 

Informlttivo. 

Mbsica huasteca. 

11Testimonios Campesinos" con 

11 Zapata y la RevoluciOn 

Mexicana". 

Lectura a una carta. 

Entrevista al trio huasteco. 

RUBRICA. 

Saludos y bienvenida al auditorio. 

Presentac!bn del trio huasteco 

"Los paseadores", compuesto por 

Angel Hern~ndez, Anatalio Martlnez 

y Antonio Martlnez. DescripciOn de 

sus instrumentos musicales. 3,.52 11 

CORTE MUSICAL CON "EL QUERREQUE". 

2•. 45° 
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El trlo comonta acerca de la 

grabacibn de su disco. Describen a 

la quinta huapanguera. 

CORTE MUSICAL CON "EL TEMEROSO". 

2'.33 11 

Comentario referente a la anterior 

melodía. 

SECCION GRABADA "TESTIMONIOS 

CAMPESINOS". 

1 ·.:50 11 

En esta seccibn se incluyen 

narraciones zapatistas. En las que 

se describen la forma en qu& 

Emiliano Zapata decidib participar 

en la Revolucibn Mexicana. 12'.20 11 

Identificacibn del programa. Se 

proporcionan los n~meros 

telefbnicos y el domicilio de la 

emisora. 2'.05" 

CORTE MUSICAL CON "EL BUEY DE LA 

BARRANCA". 3'.2S" 

Comentarios acerca de la anterior 

pieza. 

PromociOn al Encuentro Ganadero 

11 Al ternati vas". 



Entrevista a los mO.sicos referente 

a 1 as l abares que realizan en 

Hidalgo. 6 ~. 30° 

CORTE MUSICAL CON "XOCHIPITZAHUATL". 

2'.29" 

Importancia de rescatar 1 as cul t.uras 

ind!genas. 

Lectura a la carta del señor Vida! 

Rulz Guerrero, de Ciudad 

Nezahualcoyotl, la cual 4ecla asf• 

"Amigos de Radio Educacibn, aunque 

no tengo el gusta de canacerlas, 

pero son mis amigos. Tienen un 

bonito programa y en el dicen lo qu• 

se debe decir, enseña a razonar a 

todos los.que lo e5cuchamos, es 

bonito y tiene muy buenos mensajes 

culturales da lo que es nuestra 

paf s y nuestras culturas l. no 

exajeran en decir las cosas, las 

dicen tal y como debe ser los 

escucho diariamente desde qua 

empezaban a las cuatro ••• creo que 

ea pionero en su clAse, aqul en el 

pals. Como este programa deberla 

de haber uno en cada estado ••• 
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nunca jam~s deben caer este tipo de 

programas en manos de pollticos o 

demagogos 

ldentificaciOn de la radiodifusora 

y del programa. Se mencionan los 

nOmeros telefOnicos y al domicilio 

de la emisora. 9'.25" 

CORTE MUSICAL CON "LOS ENANOS". 

2'.48 11 

Comentario a la anterior pieza 

musical. Agradece la participación 

del trio "Los Paseadoreau y se 

despiden musicalmente. 

CORTE MUSICAL CON "LAS TRES 

HUASTECAS". 

RUBRICA. 

DURACION TOTAL• 60'.33" 

2".30" 

1 '.58 11 

La seccibn "Testimonios Campesinos 11 

trato el tema de Emiliano Zapata en 

la RevoluciOn Mexicana. Se uso el 

gbnero narrativa, con vo2 femenina 

y voz masculina1- el lenguaje fue 

sencillo y con una duración de 

12'.20". 



184 

En la carta del señor Vidal Rufz 

Guerrero se mostr~ el cariño que 

emanaba el p~blico al programa, 

ademhs fue una forma de conocer la 

respuesta del radioescucha. 

En la interpretaciOn de la m<lsica 

se tuvo la presencia del tr!o 

huasteco 11 Los paseadores", ellos 

acudieron al programa para 

interpretar m~sica mexicana. 

ABRIENDO SURCO fue un espacio 

radiofOnico destinado a la 

expresibn campesina, en esta 

ocaSibn ~ue ap~ovechada para 

rescatar parte de la gran gama 

musical mexicana. 

La presencia de los campesinos en 

ABRIENDO SURCO le permitiO ser un 

programa perteneciente a la 

ComunicaciOn Rural, ya que el 

horario, la periocidad, los temas y 

·1a presencia de la gente del campo, 

eran los elementos esenciales para 

ejercerla. 
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El locutor &upo ""tl'&\li&tdi- " los 

musicos, cedib la palabra a los 

tres musi ctns. 

En esta ccasibn no hubo Nctlc!aric 

Campesino ni Servicio Meterolbgico, 

tampoco se d!b una explicacibn por 

su 0111isibn, 

Se 111encionaban constantemente la 

hora, los n~meros telefOnico& y el 

domicilio de la rad!cdifusora, con 

la finalidad de que al pdblico 

hablar• o escribiera y ast peder 

ejercer el proceso de Comunicacibn 

Rural. 
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1. - Nombro del progr·ama: ABRIENDO SURCO. 

2.- Fecha de transmisibn• Martes 30 de julio de 1985. 

3.- Estaci bn• 

4.- Horariol 

5.- Periocidadl 

ó.- Tipo de produccibn• 

7,- Produccibn general• 

e.- Col aboraci !m: 

9.- Gltneros• 

10,- Te¡nasl 

11.- Desarrollo! 

XEEP Radio EducaciOn. 

De 5.00 a ó.00 a.¡n. 

De lunes a viernes. 

En vivo. 

Radio EducaciOn. 

Inform•tivos y Musical. 

Lectura a notas inform~tivas. 

Mbsica referente a Chihuahua. 

RUBRICA. 

Saludos al pbblico. PresentaciOn 

del programa. 1 111 .0311 

CORTE MUSICAL CON "JESUSITA EN 

CHIHUAHUA". 3'.10" 

IdentificaciOn da la emisora y del 

programa. 

Se lean dos notas inform•tivas, una 

referente a la falta da cr~ditos 

para los barcos camaroneros, en 

ManzaniHo, Colima! la otra nota 

hace referencia a la produccibn de 

ostibn, en Ciudad del Carmen, 

Campeche. 4'.55" 
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CORTE MUSICAL CON "LA TUMBA DE 

VILLA". 3•.01 11 

Lee otra nota informAtiva referente 

a la marcha campesina realizada en 

la Ciudad de M~xlco. 

2•.!55 11 

CORTE MUSICAL CON "TARAHUMARA". 

Lee otra nota informAtiva, el 

dirigente agrario en Colima informb 

que los campesinos nuevamente no 

obtendrAn el precio justo para sus 

cosechas. '3'.25 11 

CORTE MUSICAL CON "EL CAPORAL DE 

CHIHUAHUA". 2'.5!5 11 

Lee otra nota informAtiva, las 

ventas come~cial&s se desploman en 

Michoac!n, debido al despido masivo 

de la Slderbrglca LAzaro 

Cflrdenas. 2 1 .30 11 

CORTE MUSICAL CON "YO VENGO DEL 

NORTE". 2' .54 11 

Lee dos notas lnformfltlvas, la 

Contraloria de la Federacibn 
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denunci fJ al Delegado del 

Autotransporte Federal de la 

Secretarla de Comunicaciones y 

Transportes, de Ouer~taro. 

La Confederacibn Nacional Campesina 

postulb a Eliseo Mendaza para 

coordinar las actividades 

parlamentarias del Congreso de la 

Un!bn. 3".55 11 

CORTE MUSICAL CON "A ORILLAS DE UNA 

CASCADA". 3".01 11 

Lee otra nota inform~tiva, la 

diosisis de Cuernavaca continua en 

ayuno, para despertar la conciencia 

solidaria de Nicaragua. 1 ".30" 

CORTE MUSICAL CON "UN CANTO A 

CHIHUAHUA". 

Reporte de la cot!zaciOn del 

dblar. 

'3 •• :S2" 

Reporte del Servicio MetereolOg!co. 

3'.:58" 

CORTE MUSICAL CON "VIVA CHIHUAHUA". 

2'.58" 
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Lee dos notas infcrm~tivas, una 

referente a la declaracibn de la 

Coordinadora Nacional Campesina ante 

la problemAtica en el campo. La 

otra nota reporta e-1 incendio de las 

instalaciones de la refinería de 

PEMEX. 4'.34" 

CORTE NUSICAL CON "EL MORO DE 

CHIHUAHUA". 2'.56" 

Lee otra no.ta informAtlva, el 

aumento de las presas del pals 

beneficiar~ a la agricultura. 

RUBRICA. 

Reporte de una llamada telefOnica. 

Despedida y crtditos: 

·En la planta transmisora• Arturo 

Gutitrrez. En cabina: Antonio 

Aldama. En micrbfoncs• RamOn 

Agustc. 2•.5on 

DURACION TOTAL• 55'. 46" 

En esta emisibn ABRIENDO SURCO 

muestra su bltima estructura, la 

cual se compcnla de informaciOn y 

cortes musicales. Entre ~stcs dos 



rubros se distribulan 

equitativamente la duracibn del 

programa, se destinaron 29'.62 11 para 

la informaciOn y 26'.24 11 para la 

mfJ.sica. 

La informacibn fue compuesta por 

once notas inform~tivas y el 

reporte del Servicio Metereolbgico. 

Las notas eran un poco largas, 

sustraidas de los peribdicos del 

dla anterior, la redaccibn era la 

misma que usaba el reportero o 

redactor del diario. 

La funcibn del locutor estaba 

sujeta a la lectura de las notas y 

anunciar los cortes musicales. 

La voz masculina era de Rambn 

Agusto Bbnza!ez, ~l participaba 

diariamente en Ja locucibn y a 

partir de esta semana ABRIENDO SURCO 

q'uedb a su cargo, en cuanto a 

locucibn y producciOn. 

En los cr~ditos solo se incluyeron 

a los tbcnicos y al locutor, lo 

cual dejo ver que el locutor 
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func:.ion6 como musicalizadcr y 

productor. 

En la mOsica se incluyeron nueve 

cortes musicales referentes al 

estado de Chihuahua. 



1.- Nombre del programa: ABRIENDO SURCO. 

2.- Fecha de transmisiOn: Martes 1 de octubre de 1985. 

3. - Estacll:m: 

4.- Horariol 

5.- Periocidad: 

XEEP Radio EducaciOn. 

De 5.00 a 6.00 a.m. 

De ! unes a viernes. 

6.- Tipo de produccibnc 

7.- Produccibn general: 

En vivo. 

Radio EducaciOn. 

B.- Colaboracibn• 

9.- G!meros: 

10.- Temas: 

11. - Desarrollo• 

Subdirección de Información de 

Radio Educacibn. 

InformAtivo y Musical. 

Diversas notas informAtivas. 

RUBRICA. 

Saludo al p~blico, presentaciOn de 

ABRIENDO SURCO en su nueva etapa 

informAtiva. 

Lectura a. 1 as sigui entes notas 

inform:.ttivas: 

El Congreso del Trabajo presento un 

nuevo programa de vivienda al Jefe 

de la Nacion. 

La Secretarla de Pesca presento su 

programa de descentralizacibn 

administrativa. 

La Confederación de Trabajadores 

Mexicanos no demandar~ incremento 

salarial. 
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La Secretarla de Turismo darA 

crbdito para la reconstruc:ciOn de 

1 os hotel es destruidos por el sismo. 

3'.44" 

CORTE MUSICAL CON "LA MORENA'', "LAS 

MAfiANITAS" Y "FLOR". e'.53 11 

ldentificacibn de la radiodifusora 

y del programa. 

Lectura a las siguientes notas 

informllti vas: 

La Secretarla de Comercio clausuro 

comercios por haber alterado los 

precios. 

La Coordinacibn de Abasto afirma 

que esta garantizado el abasto de 

res. 

En toda la Repbblica Mexicana 

funciona el servicio el~ctrico con 

normalidad. 

CORTE MUSICAL CON "CASCABEL". 

Lectura a las siguientes notas 

informAtivas: 

El servicio telefOnico se 

4'.37 11 

2•.00 11 
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restablece lentamente. 

Las carreteras nacionales de 

Mi choac~n y Guerrero fueron 

reparadas. 

El gobierno mexicano se compromete a 

investigar sobre el caso de los 

colombianos, presuntamente 

torturados. 

El pasado te~remoto agrava el 

endeudamiento. 4•.20 11 

CORTE MUSICAL CON "GOLONDRINA 

VIAJERA". 

NOTICIARIO CAMPESINO. 

La subdireccibn de InformaciOn de 

Radio Educacibn presenta su 

Noticiario Campesino. 

Se dib lectura a 12 notas 

inform~tivas referentes al campo 

mexicano. 

Redactado por Mary Carmen Cortes. 

13'.59 11 

CORTE MUSICAL CON "LA INDITA". 

3'.1511 
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Lectura a las siguientes notas 

i nformbti vasl 

La Secretarla de Educación 

Pbblica tomarA medidas necesarias 

para impedir la perdida del ciclo 

escolar ·1905 - 1906. 

Continua llegando ayuda 

internac:.ional a México. 

Se crea el Programa de Defensa Civil 

en el Distrito Federal. 

Las actividades del Gobierno 

Capitalino quedaron suspendidas por 

11 dtas. 

Desaparece el mercado de Jamaica. 

No quedar~ suspendida la 

di e tri bue i bn agropecuaria en el 

Dietrito Federal. 

5 1 .42'1 

CORTE MUSICAL CON "RAYlTO DE SOL". 

Lectura a las siguientes notae 

informAti vas• 

:,?;•,.22° 

No se volverA a construir en los 

terrenos de los edificios 

derrumbados por el sismo. 

Abn falta agua potable en el 



12.- Comentarios• 

196 

Distrito Federal. 

En ocho delegaciones reanudaron 

1 as el ases. 3'.35" 

CORTE MUSICAL CON "PAJARO CU". 

2'.41" 

RUBRICA. 

llesped!da. 3•.43 11 

DURACION TOTAL• 58'.28" 

ABRIENDO SURCIO dedico 35', 47" de 

su tiempo a la lectura de notas 

in~ormativas. Np todas ellas 

referidas al campo mexicano. 

La m6sica fue interpretada por el 

grupo "Mono Bl aneo" y por Guty 

CArdenas, se incluyeron seis cortes 

musicales, en un total de 22' .. 4P1
• 

El locutor solo fungíO como lector 

de notas. Su partic!pac!On estaba 

sujeta al contenido de las notas. 

Este'programa ya no era campesino, 

era un aspa~io ~adiofbnico 

destinado a la lectura de notas 

periodlsticas. La mayorla de las 



notas $& roferlan a las 

repercusiones de los siGmos de 1"185, 

El proQrama lle~b a convertirse on 

un Noticiario, el locutor lo 

denominaba "ABRIENDO SURCO en su 

nueva etapa i nformfl.ti va". 



lll.D.- Contenido 

En el presente apartado se analizarAn sólo las secciones mAs 

relevantes de cada una de las cuatro estructuras de 

ABRIENDO SURCO. 

En la primera etapa de ABRIENDO SURCO se encontraba en el 

inicio de la comunicacibn rural, en la fase conocida 

como divulgacibn cultural. En ella se proporcionaba 

informacibn al campesino acerca de los tema& relativos 

a la produccibn y abasto de alimentos bAsicos, a tratar 

aspec:tos y recomendaciones pr~cticas de consumo 

alimenticio y olros mlnimos de bienestar para el campo. 

El contenido en ~sta primera etapa se basaba en informaciOn 

proveniente de instituciones tales como: el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM>, la Compañia Nacional de 

Sub si stenci as Populares CCONASUPO), Oirec:ci bn General 

de Publica.cienes y Bibliotecas, Secretar 1 a de 

Agricultura y Recursos Hidr:i.ulicos <SARH>, entre otras 

dependencias. 

Dichas instituciones proporcionaban boletines, 

recetas o alg~n otro documento que su 

la gente del campo, ya fuera 

guiones, 

contenido 

para el sirviera para 

cuidado de sus animales dom~sticos, del huerto 

fami 1 i ar, de la alimentacibn, en la producción 

agrlcola, conocer el cuerpo humano, recetas de cocina, 

etc. 
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El SAM era el organismo qL1e enviaba mayor infcrmacilln, entre 

lo que mandaba eran cl\psulas inform~tivas, las cua.le& 

en cuanto a informacibn eran valiosas, pero su 

estructura estaba manejada en forma vertical y con un 

lenguaje no propio del campesino. 

A manera de ejemplo se transcribe la 

"PI agas y Enfermedades en el cultivo 

transmitida el 27 de agosto de 19821 

cApsula titulada 

del tejocote 11
, 

"Las plagas y enfermedades sa presentan en todo su 

desarrollo a partir del amarre del cultivo del tejocote 

y en el desarrollo del mismo se presentan problemas 

fitosanitarios .••• El ingeneriero H~ctor Abarca dijO 

que el hongo gymnos paraningiun afecta al tejocote 

este hongo se presenta en formas de protuberancias 

otra enfermedad en el tejocote es la antracnosis. la 

disusiOn de esta infecciOn se manifiesta con manchas 

irregulares, ••• muchas veces se forman o~stulas 

otra de las plagas es la trypetidea esta plaga es una 

de las m~s importantes y agusana al fruto 

En la cApsula existen tecnicismos no definidos, como son: 

fitosanitarios, gymnos paraningiun, protuberancias, 

antracnosis, p~stulas y trypetidea. Estas palabras 

requerlan de una previa explicaciOn para que el pOblico 

las comprendiera. 
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Un elemento importante ~n esta primera Tase, fue la sección 

de la radionovela, en ella se adaptaban grandes obras 

literarias mexicanas. Se inclula a mitad del programa, 

ello le permit!a tener una variaciOn en el mismo. 

Por lo que respecta al rubro musical, siempre sa procurb que 

tuviera relacibn con el tema principal del programa, 

siendo de tipo: ranchera, mexicana, huapangos y 

vernAcula, principalmente. 

Otra lnstitucibn que enviaba informacibn a ABRIENDO SURCO 

era el Consejo Nacional de la Poblacibn, la cual tenla 

como objetivo dar a conocer a las mujeres del campo, 

principalmente, el funcionamiento del cuerpo humano. Se 

trataban temas como: la menstruacibn, cuidado de los 

.senos, el embarazo, el parto, entre otros. Dicha 

secciOn fue realizada en el g~nero dramatizaciOn y con 

voces femeninas. 

Durante esta primara etapa el contenido de la información 

era proveniente de instituciones gubernamentales 

relacionadas con el campo mexicana, dicha iniormaciOn 

era btil para el hombre del campo, ya que lo orientaba, 

guiaba y documentaba. 

La segunda fase se caracterizo por consolidar a un auditorio 

campesino creciente del cual se obtuvieron distintas 

formas de participaciOn• cartas, llamadas telefbnicas y 

visitas de comitivas a la cabina. 
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En esta etapa 5e ofrecierbn las gigwientes secciones1 

Cultura Popular, Momento del Ciclo Agricola, Salud y 

Nutriclbn y el Noticiario Campesino. En estas secciones 

se daban orientaciones btiles y viables para el 

auditorio de las zonas rurales marginadast opciones 

derivadas del <eso di'! tecnol ogi as apropiad as, dQ la 

medicina tradicional, y asimismo manifestaciones 

culturales surgidas del propio campesino. 

Adem~s, el programa se esforzb por difundir la m<lsica 

regional y ~tnica, dispuso siempre de un amplio espacio 

para la participacibn en vivo de musicos populares, 

grupos campesinos y personas interesadas en loa muy 

diversos asuntos relacionados con el campe. 

Algunos de los contQnidos de la seccibn de "Cultura Popular" 

fueron• artesanías en papel y cartbn, t~cnicaa textiles 

en el M~xico indlgena, narrativa indlgena, leyenda de 

los soles del Cbdice de Chimalpopoca, testimonios 

zapatistas, poesia popular, corridos mexicanos, origen 

de la Comarca Lagunera, origen de Tamauanchan, 

fundacibn de Tenochtitlan, entre otros temas. 

Log contenidos de "Momento del Ciclo Agricola" radicaban en 

la orientacibn de los cultivos de Arbolea frutales, 

bosques y hortalizas; fertilizacibn del suelo, cultivos 

de riego y temporal, referencias al Ola Mundial de la 

Alimentacibn, precios de garantia, comercialización de 

productos alimentarios, apicultura, crla de animales de 
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granja, hl stori a y cultivo de las chinampas. 

Entrevistas dal profesor Luis MorAn Barreta: producción 

de az~car, ·sorgo y malz, en Morelos; siembra asociada, 

entr~ otros temas. 

En esta secciOn al profesor Luis Mor~n Barreta empezó a 

realizar entrevi~tes con gente del.campo, por inter~s 

personal, como la que realizb el 15 de marzo de 1984, 

con el señor Jesbs Avlla 1 comisariado ejldal del pueblo 

de loa ArcoB, en el estado de Morelos, el tema fue la 

situaciOn qua vivlan los cañeros en. ese poblado 

referente al adeudo de la· caña. 

E5ta entrevista era realizada por y con voces campesinas, 

ss usaba lenguaje propio y cbdigo combn, Se transmitfan 

las entrevistas sin editar, sblo se dividla la 

informacibn por dias 1 para no cansar al auditorio con 

una entrevista larga. El tema era un caso real y 

concreto de la vida del campesino. 

La seccibn de "Salud y Mutricibn" tratb temas como• medicina 

tradicional, propiedades curativas de las plantas, 

primeros au~ilio5 1 alimentacibn para el reci~n nacido, 

el baño da temaxcalt, el embarazo, enfermedades 

originada• por una mala. alimentacibn. Entrevistas con 

herbolarios, beneficios del ayuno, perjuicios del 

alcohol, entre otros temas que eran de inter~s para el 

hombre del campo. 

El 19 de marzo de 1984 se transmitib una entrevista con el 

herbolario Jos!! Ventura, retomada del libro "Salud con 
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Plantas", referente a la ·forma en que se incursionb a 

la herbolaria. Esta informacibn le interesaba al 

campesino, pero la forma en que estaba producida le 

hizb perder relevancia, esto fue porque era información 

retomada tJ~ un libro y no furi i;tdaptada para la ro.di o, 

se leyb tal y cual aparee!" un el libro, el locL1tor 

pretendib dar un tono campir-ano, pero resulto irreal. 

El contenido del Noticiario Campesino era proveniente de 

tres fuentes• de notas inform~tivas sustraldas de los 

diarios capitalinos, de los telex de la emisora y las 

notas que los mismos ~ampesinos enviaban. 

En esta segunda etapa el auditorio empezb a multiplicar sus 

formas de participacibn y se establecieron contactos 

permanentes con comunidades, grupos e individuos, de 

varias zonas rurales del pais. Esta participación dib 

origen a la seccibn de 11 Testimonios Campesinos". 

Dicha seccibn hizo que en ABRIENDO SURCO tomar~n la palabra 

los campesinos provenientes de distin.tas partes del 

pais y de diversas etnias. 

Algunos de les contenidos que se tratarbn en 11 Testimonios 

Campesinos" fueron• origen y desarollo di! la Unibn 

Campesina Independiente <UC!l, partlcipacibn de la UCI 

en el proceso electoral, el tequio en Zoochila, Oax.J 

despojo de tierra ejidal en el 

zapatistas y la Revolucibn Mexicana, 

cultura nahuatl, 

Chapopote, Ver.; 

encuentro de la 



realizado en Xalitla, Gro.; artesanias de TotitlAn del 

Valle, Oax.; actividi3.dli'S agropecuarias en Morelos, 

arqueologia de San Marcos Tlalalcaneca, Pue.; agua 

contaminada em Plleblo, regulacitin de la tenencia en la 

Comarca Lagunara; festividades en Guerrero, origen del 

cacicazgo en la rcgiOn mixe, entre otros temas. 

En ~ste momento tomb la palabra la gente proveniente de 

diversas partes del pa.ls, en el apartado dC? 

"Estructuras" se transcribieron fragmentos de esa 

participaciOn. La gente que asibtiO al programa el 24 

de abril de 1985, hablb E?n Sl.l lengua y posteriormente 

tradujb al C?spañol. Desafortunada1mmte no se pudo 

transcribir lo que se expreso en lengua nahuatl. 

La pnrticipaciOn del mixe Floriberto Diaz de Tlahuitoltepec, 

estado de Oa>:aca, fue el 25 de junio de 1985, el hablb 

en su lengua. Esta participacifln se logrb traducir en 

su lengua y en español. A continuacibn se transcriben 

fragmentos para ejemplificar. 

Meets ayuuh tajkba, meets ayuuh ja'ay tyajk, meets eit, Jcu 

este porke ati'im ayuuk, ati~ ja'ay nkajpxtip, kawe~e 

ti'im aka'am raiz ni katum nteJ, pues jemi prowlema 

naywe'emi este maj taj tim ati'im wujpx nl:ajpxy kajxt 

ma'atin meets mnija'~-1ip, por ejemplo nunka ta\-1e'en 

tuki 'iyji pan ti yak tokip pat, pero por falta de ku 

ka"a nija"wim 
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j~le ntGje11 uste nay lr1slitL1siones ti nyanijawaJU por 

ejumplo del t.N.T, pL1es este del wanko, pues l:u 

nyayja~wi ntijum kr~dito majít jye~ynit, kayak nijawa 

ntsoj nmanyowrajtip, an was del:c ya ku juy nikojk ••• 

.!Stl\ jemna prov1lcmas de terreno ka 'a. ni ja 'wimtup tirn ku 

katsam yak na.ny, ni ku ka.tsam yak naxy, este pod:e 

jemna ya•a nats nmuku'u¡: midii ta konwenio tijoo'kiyyi, 

por ejemplo maat este tamr\sul apam, pues jentej e5te nay 

tl.\ prowlema ntt~ j ja.a' k tun kam·mnio jaa 1 1: aya, jats 

koojy ha•kojml, pues ta ya•a kajpx oya ta ntij Jya 

oo'k, 

ºUstedes gente que habla mixe, ustedes personas de edad, 

n~Botrcs que hablamos mixe, que no hablamos egpañol. 

Tenemos el problema de nLH.::ostro pueblo, aqui donde 

vivimos, por no saber nada de la otra lengua, lada 

nustra gente compra casas caras, por falta de estudios, 

por falta de t~cnicas ••.. •• 

cuando mandan fertilizantes, va la gente a comprarlos y 

pagarlos lo que hay en lils instituciones que manejan 

ellos, por ejemplo el I.N.J y del Banco, tambi~n pues 

ah1 crec:e el cr~dito y no sabemos como manejar, nada 

mhs pagamos en vez de ganar algo perdemos, no sale la 

producci bn ••• 11 

tambi lm tenemos problemas respeto del terreno, también 

no digamos que la pasamos o vivimos muy tranquilos y 

n\.\estra gente ya hicieron ccnvenia con el 
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pueblo de Tat11c..\zulapan 1 lo hicieron para que quedara 

igual como estaba ~11t~s y se repite a cada momento ••. •• 

Esta traduccibn fue realizada por Angel Flores Aic:antara y 

G~rardo Martlnez, respetando su alfabeto mixe, en su 

lengua hay int~rferencias del español, por lo que as! 

se escri bi b. 



IV:- CONCLUSIONES 

El' hombre por naturaleza es un ser social y parn 

relacionarse con sus semejantes ha neci:nsitado de l.a 

comunic:aci6n. 

Por comunicacibn se entiende, esa relaciOn efectuad~ entre 

el emisor de un mens21je y el receptor, fllU? a su vez 

envlu una respuesta de retorno al 11H!n5aje €:mitido. En 

el proceso de la r.;omunicacibn el ~misor alternn 5U 

p<ipel con al receptor, asl ambo'i> establ~c~:m un vtnculo 

comunitario. Adem~s J<.e requier~ de un c:¿mal, t!l cual 

facilitar~ la transmisibn de ~cnsaj2~. 

Los t~rminos de comunicacibn y difusiOn ~on diferenteo uno 

del otro. Dentro del proceso de 1 a comuni CdCi tin rural, 

la dJfusibn actua d~ ~cu~rdo a la ecu~tibn emisor 

receptor; mientras que la comunicacibn permite que 

todos sean comunicadores. 

La c.omunic.aciOn rural tiene sus raices en 1 a e>ttcmniOn 

agrlcola. La extensión se define como la enseñanza por 

la cual la gente del campo recibe informacibn de todo 

tipo con la finalidad de que mejore sus formas de vida 

y tr~bajo. 

En la comunicacibn rural las comunicadores requieren tener 

los mismos marcos de referencia, un lenguaje, un 

ambiente social, interacciOn social y un código comd.n. 
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La comunicacibn rural permite al campesino que racionalice y 

decida laa formas de vida y trabajo que le convengan • 

. Ademla, recupera la expresiOn de su sentirJ a travéa de 

su voz relata su vida, sus cuentos, aua tradiciones y 

su cultura. Con la comUntcaciOn rural se garantiza la 

preaervacibn y respeto de la expresiOn cultural de cada 

raglbn. 

Campesino •s aquel hombre que tiene relacibn directa con la 

tierra y la hace producir, aunque esa produccibn sea 

para consumo ~amiliar y no para obtener gananciast la 

producciOn del campesino se caracteriza por carecer de 

recursos naturales y d~ capital. 

La radio rebne dlversaa caracterlstlcaa que le permiten 

1 legar a las comunldadaa c•mpestnas. Esa a 

caracterlstlcas son• lnatantanetdad, simultaneidad, 

1 argo al c•nc~, acceso directo, amplia difuslbn, 

craacibn de lmlgenes auditiva•, bajo costo y captactOn 

da un pOblico heterogéneo. 

La produccton de un programa radlofOnlco dirigido al sector 

rural, de los alementoa siguientes• 

transmlslbn diaria, emtalOn en un horario accesible, 

usar el mismo lenguaje y cOdigo del pObltca, tratar 

temas·relaclanados can el campo, t•ner coma auditarlo a 

toda la familia campesina, rescatar la cultura rural, 

contenido• m~ltlples d• los programas, realizadas can 

diversos Qtneros 

indispensable e• 

campesino. 

radlaf6nic:oa y al raqui si to 

la presencia y partic:ipaciOn del 
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La radio en Nbxico dende su inicio 4 servido B Is industrf~ 

privada., para fJnen lucrativoe, miuntras; que el Estado 

la ha dirigido para la educaciOn, la cultura y ~mp•ctos 

BOCialeG. 

L.:l hiBtoria du XEEP - Re.dio Educac:iOn es l.argil y avnntur·sra, 

es la primara ~ntacibn culturnl d~l pa!n. Actu&lmento, 

funcion• como un brgano dr1!6concentrado da le SRcrctGr.fa 

de Educación PObllca. 

ABRIENDO SURCO cumplió con lou elemento• quG <& r~qulmrrn 

para ejurc:er la camuntc:~'lci bn rur._!11. 51.1 tr¡;mw.nli!!lOn full 

de lunoa a viarmHit, emitido inic:ialment!:l úa 41<)fJ ~ 6100 

a.m., poGter i ormcmt& iun de St 00 .:-1 bl oo horauJ !.itJ u sil 

un languaja nenctllo y propio del cumµCto.ino, inclunivu 

ne emi ti O 1 nf ormaci ón "'n 1 r!OQUli~ i ndf g¡~nu1i! .. 

En ABRIENDO SURCO nh:-mrr-c 11~ tr.:it.:.rOn tr.:CJ.:l~ rol.;ocJ.orindcs con 

el campo, con la vida cconemic~. pulllicG 1 soci~l y 

cultura.1 dal hombro rur.eil a lag prcgr•llnilB fu•ron da 

contonidou m01tiplas 1 se tuve como auditorio ll le 

familia ruralJ ln ranpu~~t~ quQ ~l ~uditorio enviaba 

mas.traba que los escuchab.ein 1 on ni ños 1 loa ancianos, 

lea hombres y lau muj~ran. 
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}:l t Cñli~i..1t:iOn l\"f'tnmn SIJRCf"l inclL!la 

informaci bri 1 dr."malizacfoncs, nar r c1c i oncs, mClsica, 

comentarios, entrevistas y reportajP.5 cumpe5inos; y 

hubo participaciñn directa del campe:ino, st'l 

inte1-vcmcibn fue tonto de emisor como de receptor. 

En su primer-a Ctapi'\ ABRIENDO SURCO se encontraba en la fase 

de la divulgacibn agrlcola, es decir, se emitfa 

informacibn relacionada con el agro mexicano, con el 

objetivo de que se mejorar~n las condiciones de vida y 

trabajo. 

En la segunda fase se incluyerbn tres secciones, las cuales 

fueran: Cultura Popular, Momento del Ciclo Agrlcola y 

Salud y Mutricil:ln, en ellas se ofrecieron 

manifestaciones culturales surgidas del propio 

campesino, opci ont!s dcri vDdas del uso de tecnol ogf as 

apropiadas y de la medicina tradicional, 

respectivamente. 

En ese entonces, el campesino participaba directamente como 

emisor y receptor .. La gente rural asistla al programa 

para expresar su sentir y su müsica, existf a la 

comunicacibn rural. 

En su tercer periodo ABRIENDO SURCO ojercla la comunicaciOn 

rural, en el amplio sentido de la palabra. Las tres 

secciones y el mismo auditorio dieron por origen a los 

11 Testimonios Campesinos". 



"T.a .. ti moni os .campesinos" fueron repol"taj&s l"aaliz aéloa por y 

con gante del campo qu& nal"raban su situaciOn aoraria, 

su vasta .riqueza cultural, formas organizativas para l• 

producciOn, entra otros tvmaB rur~les. 

El esplendor d• la comunicaciOn rural nn ABRIENDO SURCO 

llago a su culminaciOn, don fueron lan caunas• una era 

porque al coato del programa ,,.. •levado para al 

prasupuaato da In radiodifuaora, la segunda y Ja mA• 

importante, fue qun el campesino •• expraaO libremente 

da las injusticia• da la• qua aon sujetos por pa1"to da 

los caciquea o da la• autoridade• relacionad•• con lo 

agrario y como resultado oa Je cqrto la libertad dg 

expreaiOn. 

Para finalizal" ABRIENDO SURCO sa ccnvirtiO en un programa 

al cual aOl e SR lalan nota a 

inform•tivaa de intarts general. 

Dicho programa permitiO a 5u pbblico mantan•r un aspacio an 

un medio da comunicacibn, como lo •• Radio EducaciOn. 

En ABRIENDO SURCO sa canto con la parUcipaciOn da la 

familia. rural. 
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La participación campesina fue fundamental para ejercer la 

comunlcaclbn rural, a travbs de ABRIENDO SURCO. Radio 

EducaciOn permitlO dicho logro y diO el consentimiento 

·al hombre rural para exteriorizar mt.ts opiniones en su 

propio lengua.je. 

Con la presente tesis se procuro proporcionar la mayor 

informaciOn poeible acera del programs ABRIENDO SURCO 

como un ejemplo de ln Comunicacibn Rural y aportar a 

las inVO$tigncione5 que $obre el terna puedan elaborarse 

en lo venidero. 
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