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Introducción . 

. El presente trab~j·o tiene'. como . fina~ida~·· conocer Y 

evaluar la .labor que désarrollan Úls ,;adios l~dlge~a~· d~l 
pals y de¡ ·~und;;''lnt~J1~~i~s'de l~ Á;~~lac¡6n '~~ Radios 

;.-~ ··.·:r~,-':~t:·, -·:.::.-.·, .·,,.,,. t>:". :'·.::. 
ComÚni tarias . (llMARCf ;:. · . :;· • :/ . ·: · ('. 

:J.....:-:.~,.·::·;i:.<·;'~· . •'/·;,,.' :,_',í ,,; ; .v.·;¿:~· ;·.,>;.~:·~ 1 ;:',:::.-1; 
La radio indlgena a·camunitat:i'a se 'éscucha. desde la 

·.··-;·:~ ~ \C" .Y.; . '•!·'.<·'.: · _ (~ .. {,.; 

década de .los ,60 Y. existe-en; más. de: so paises .. \Alqunas de 
. '·'·-·~,..;··. ·:);•¡~·\:-;: .. , '>:;.:,;· .;~ 0 ·1·;''i·:'."'', ::.{';:·:·:'¡~·:,:.: ,.,-; 

ellas operan con ·sÚbsidios .: de> su·: .. gabieúio y, otras, 

transmiten clandestinamente éira~I~ricio. c~~1~'i'e~
01

~e~f~~~~to 
para llegar a su auditorio. Aun~~e su ·;i~~['i~f.t~}~sido 
lento y poco comprendido, el trabajo radi?fónico . búsca. 

salir adelante. 

Tan solo en México hay 17 radiodifusoras indigenistas 

que transmiten su sella! legalmente y que reciben subsidios 

del instituto Nacional Indigenista. 

Hablar de 35 atlas de trabajo en las radios 

indigenistas, nos llevarla a pensar que el ·cWnulo de 

información sobre este tema es tan vasto como el nWnero de 

sellales radiofón'!.cas que cada vez .s; ·incr<i!mentan ~Ás. 

es Sin embargo, la información que ~xiste ·ai··r~.~~e~fo 

minima. y .se encuen~ra ~e~~efdi~~~r: ;~~to:.se;~deb~. ~ que 

hasta hace poco .. · se . tóm~. '·~n ·.~~e~¿~ 'i~ \~i;6; '.~~' .. estas 

radiodi.fu.so~a.!; y s~ ~m_l'~za~~~.· ha.c~l-,. algu~p.s •.... es~!ld+~~ •.. p~r 
grupos inte~~sados en 'su. o~ga~i~-~~i¿~ ·~·<~ri ~n~lizar. y 
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encuent_ro. Un. 25·.por. ciei:~~~ ·es i~~orrnélción que se recopiló 

tanto en _los_ archivos del instituto · Nacional Indigenista 
" ;./" 

como en .~ibros J ~Eldódlcos_. ·:La . cuarta' parte restante es 

analitica y se eválÜa' ~¡ -p~'pél ·-~~· ;_~ radio indigenista a 
:;,;_ ;._'.:::, .. >-.'>'•"-'f'~ .. (c : .. \'.'J.:.., '..:-:·. ~ • _.,"_'::,.- :} , ... _.·: 

partir ·de 1~~ >da;~s ~~~~~.~tcis ., > />. , 'h ,¿, 
se preguntara el ··lector,· ¿cuáles scin ,los .. c:ibjetivos 

:. ''._~º. ''.· _'..'. :·::~- · .. ':' '··::(-~~-,~-;<·: .. ~-... :"p:.:_·: ·:,~~·:(._ !,:'--~~'. -~-~~:~.;:. ''<:< _.:·~:'" ·: . i:'• - .. 

_del presente .. •trabajo• de"'-dnvestigación?--.- La\·respuesta ·es 
.. ': .' _::.·, .. ):. _, ... -~-~::.'\: >'.\0;:,:/·~~~~~:_:. :_-_ =--::~~~~-:;f:~·:/: :;:: /:_.>;.)-':',,~·)_~'.';',.:y·;):::·:/:':_:~·.:-.;:'~~}:.··_;-_~-'.-: ;.·. 

simple.· Evaluar. !"a ilab"or:•:que. i:eiilizan ':las 'radios indigenas 
. ·;· .. ':' .,, .'::"-''.')· :-'<•-'.\'Y>'~'.'.·l,"'''~•'•'.':';;'•·;•-,:•-~'':···>!!',"!•_;,::; . 

a nivel , mundial "y·. en '.-especial,. el·:· caso ·~de·. México. Este 
·. _-._. :;:-_·._.-~-·.:·:~.V~·'./~~~:). ;::~·~(;:.:.-~~-:~f·''.:ff:;'. º;·~..::::1.::-;~.:-<·~\ .. ;': \.:7;\:t· .. "-:·,·,::: '"'· _.-,_ ·· .. : ·:··:-.·. ·· 

objetivo ., es · tan· 0;amplio•1''que ',para "<;"cumplirlo, habia que 

. re_c_o_pi_}ar __ ·_ .• _·, .. ~ª.-.'.~•-1_'_n __ ·f_._.~_-·.:=.·.· .. · .. _ª_·· .. c_.·_i_· .. _~_ ... n_· .. _·_ .•. _ 'ciu~< ~.Ciste ~obré el tema, un _ _ • . , _. _;~:0::-/.;{·~.-·,,\,:..;.Lt.:f .. {_,0 <;,'.·: :- · 
trabajo tari lábori.Oso'como: la :idea inicial. Asi que decidi 

:.-~·--.. ::}rf ;~i~'.~~:-~: :~~: ~ ·/t·:i:; .. ~: ~~, _;: ~<.;°{·': _.,. b.\., . 
conjuntar 'i ret¡nfr.' todo' lo. referente. én un texto que ahora 

·: ;'j' •·:,::;~_:·· ~'}f({._':'fl.':'/.~.-).\"'.') .n·.\.:i:· L· 

presento a. la: consideración. de ustedes. 

la hipóte~is ·;d~:·~·~~~~j:~-, es analizar si 
" ·,.,.J J.:'i;·:.;.i~-

existe una 

democra Í:iZa-ció~- :· ~l• • interior de las radiodifusoras 
·i:·· ~·;1·j· .::~:~-i;'}' . 

indigenistas 3 a'· cÍlnuinitarias. La forma de trabajo se 
; .·:~f~-:, 

sustenta ·en• ·•.l~ 'uÚlización del método deductivo. Las 

f~~n~;{ á· i~~··f~~~, ~e tuvo acceso fueron expuestas en 
. º' .; ;. .'•¡ ~ "': •• ,_,_ ,' 

párrafos.: má1i·_a·r-rií:ia; ·Solo agregarla que en lo concerniente 
f' ,.;_;:._,;, • .-.-·_·. 

a la i~vesti¿a~tó~ éle campo, hubo observación 
-~:· <:;.-r>.:~>~-·~-:J.io.~~~.··.;: . ·. 

participat/~'ª•< ut~lizando para ello un libreta de campo, 

ia cua:Í:· f~ngió ~-o~ó-iln~ guia de indicadores que más tarde 

fueron ~eto~~d¿s~ en •la tesis. 
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Introducción. 
o., -- ' ' ·-·· .. _ : 

. El presente tr~bajo ·Uené: ·"º".'º finalidad conocer y 

evaluar la labor que desarrollan las .radios indig~nas del 

pais ·y del ; rn~n~~. • in~:t~~'ni:es de· 1~ ·¡{~~b~~ción . el./ Radios 
" '',.,~· :J.",:~f,:,M,·,•;'•: ,.,,:_,.,·:,:~·:..,,;;,_;;;:.:,::·:.\:_:' .~.·:. €J_'~:.t.i •,.·'",, 

Cornuni tarias » (AMARC) • · .. 
·.·.l'.\ .· • ;':f ··',, ·_:;.:!.:Ci;;::I°'--~' 

0

:~:·:~¡ . : ; '.~~.- .. ; ~~~<<!:~':~ ; · :;··~.--·~!( j.· .,_ 

La radio indi.geriá~ cÓmunitai:/~ s~ é~scucha desde la 
:-·' •. :"":/; _;~~. _J,. ;, -,,:.!!:'- <· : ¡ .• ··:.~ 

década de·i~~ 60 .. y.eiiiste:'en más de so paises •. Algunas de 
<:··-· .. ~, ~ 1::·.·,_-;cJ_:·;-.~~-¡·'>-I ·";:,;;;._,~,.~:- -.;(-:::~--:.;''.hfi'"'':'·'-~.:1·"'-;,,·"·,.·· ·:·: · ·_-; 

ellas operan eón : s'~b5,i:.,di_o5 •·de su :gobi_~rrio'.' y; otras, 

traris~¡-~~:n- _ ~18~~~~:~-i~~e-~t~- '-. ~~
7

~:~ie-;f~~- '.;J~~"{~f~~-;~~-~;~-~!~~t-~ 
, ·:. :· ·,: ' • ·' ·.:- ¡._ ·'~;,··1.-; -~--'o··{; ·'• •. 

para llegar a·~,~' auditorio. Aunque su d~s~~~~~.lo ha sido 

lento y. poco con.'prendido~ 

salir adelante. 

el , trabajo radiofónico busca 

Tan solo en México hay 17 radiodifusoras indigenistas 

que transmiten su sel!al leqalrnente y que reciben subsidios 

del instituto .Nacional Indigenista. 

Hablar de 35 al!os de trabajo en las radios 

indigenistas, nos llevarla a pensar que el cúmulo de 

información sobr.e este tema es tan vasto corno el nW!lero de 

sel!ales radiofónicas que cada vez se incrementan más. 

Sin ~roba~~~. ¡a infor~ación que ex,iste al re¡;pec::t~ es 

rninirna y se • en~uentra , desperdigada. Esto se· debe a que 
.; ; .~ •. '. .. :·:':>· .. ·. ; . · .. ·' 

hasta .. hace poco se• tornó en . serio · ;ú,:. ·labor.· de·· estas 
,11 ~· ~::~;·: .:.~·· ,,··,·~,; , ..... 

radio~if~s~i;~~ ·y ~~:.efi1P~~a~~~ ~~ce~ ~lgu:~~s···~stu.di~~ por 

grupo¡; inter.e~~d~s en su ·~~gánizació,; y ~n .analizar y 
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cuestionar la democratización de los medios, · asi como las 

perspectivas de la. radiodifusión indig~Ílistas, entre 

otros. 
. .• :~ . :_:. . .·:;- l" ; Í' '. -· ! '; j 

la · AMARC · es uno . de·. estos grupos que . surge.' en Asi; 

1983, cu-·arid~". ~:·.~.:~--::;·:~~~nen',:: e~.' 1• ;'~~~~t~e~·1;· r'.·-~ii~;~~di;~~¡'.fus:cire'~ 

.comunit~rfo~.C:Jyo objetivó f~~: asegÚ~~~; :~i él~,C~¿;~~ á' la 
-.: .• :.:;¡-,~:_::,·.·~ ;::~::, ··>:·;··{~!_::;. ::· .'i.:~·~~~ .. :-. ~-" '/:;·:,-!·¡'·:>}/· : ... ·- : ;~~: 

comunicaCión :.;y ej ercerl~/:;:~·\_,>;· _ -~,,.~;: ·<::~~~: ..... :.:~,;,.:'';~·.1 ·, ·--~'-.-~\'\::/. -

La ¡~~ari:~ ~~~~·ió;;: de. AMARC~ 5¡;,: llevó a cátJ'o dÜránte. ia 

semana 'de1~.'f:~~· ~-~~'l'~ 29 -~_e·-·-~ a~go;t~: -,j~\~l~·g;~ ,-~-l-~~:~::\;\;~~t-¿~~c, 
Mor.;io~. :~/'~r~6iil'éif~'zd~~a~~~ ~~'i~;:~;~'m;~~:¡;·ciii.;' t~v~ '1a 
opor0t~nidac{á~·· 'i~ri~:p~'~'c'~;~· f\a ,·fh!6~;~i.ó~':'\f~': ~rí.íii~iá' 
mano :· a¡ 

1 :~f ~~·té-~ .i"~~:d~<~.:'._i~~li~~~:-: ·: :~~~~!¡;·:-:~~~á;~:.~.::"Jci~~~~t·~~;;~~~: de 

.inte~F~io .;,',~:'.:.··~~~.~~'~':..'.·~~}~.rr1~~:~,¿.6ib~if~f\~.~::.:·_.~Íg~ila 
bibliografia,"• e .incluso,. tener Cuna,: visión"· global, de. la 

i~Ji;;~i·t~;;:i~*;; i~d~j~¡~r ·~r;~k~~¿~ , 0~,. '}~; ·:~*t;;,:;;'iJiiii6f':: y 
- ,.<:., . :_- .": _:.; ., · .:~: ._._:~_~ ·,~~·-~~:-1 ·>t";~_--:._,;_.,;{;~; ..• - .':;~'J.·: '::,.:· .. r-.~ ~ -· ./: ~· :¡ ,:-F~ : ~ .;,-· 

participación: directa . com'ó'':radioescucha'''en : las .. mesas', de 
';";''.- ''J' ¿ ::(-:· .. ;-~-:>{~:-,·-_, :.:;:.~.;: -~:·t:·.:-· ;~f\"/.-;.:~: 

tr~i:iajo':•·• . :• """''' ::y: > · . . . ,_ . . 
9-i_·e~, , esta- ''téSi·~ "'\es·v;· e1 ~~'f-~-~-JÍ·t~~~-' -J~ «-f_,~~-:--~--;~-~~~;~é-s ·, 

· per~o~~1 : 'q~~:;: ~g ~¡·J:~\Í~ó~; •: ~in·6i~ié'' :~~~¡;ffa :fr · ''~i~;t¡s 

:::·~~i~~·~i~z~~~,~~~A~il'~ti~~I: · 
convi vir·con • diiectorés;•'.~p·ro'ductorés;:. locut6'ie5;" cdtfé:os 

y ge;;i:~ 'i~i~~~~~~a;·'1~~~;\i~:i1Xcii~'; i'~;i{~~~f ;~~.:,;~-¡;~{·so' 
0

p6r 
·.,, •' •,, 

ciento de.la' infÓrinaCfóii, d~to~;'\dirá~ y t~sfiri;óiiios''Q;Je 
se encueritra~ a lo. i~rgo d~l t~xi:c{·~on' 'pi.:í'~~cto d~ este 
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encuentro. Un. 25 P<;>r c'únfo ·e~ ;lnformación que se recopiló 

tanto en lo.s arci1.i.11o~ de~' • .i.nsti. t~~6 ~~cional I~di~~nista 
-·i. ·< ;f.:--f.:·.''·;-.(.1 . .'o';:_.; .. :·:" 

como en libros 'y periÓdicos •• Í.á cuárta p~;,:Í:e . r~~tante es 

·analit{c~ ~:~~ -~~~~~~:·~t ~·:~~L.~~{1~•·:~~d,k ,i•;~¡~eni~'ta a 

par~i~~de los'.dato~;'exi>ú.est:o~.'" .·. ;\; .;& •. ,;;~;L;·;,,;,: ~ ,, , .... 
• .. •'Se ~~~\~:~'.1,t~.~~(~í"~~:~f~~~:i,!:~~:~0!-·~~}s.ft.<'.~~~' ?.~~~.ti,vo~ 

_del. presente •.·trabajo.• de.-. investigación? La;. respuesta .. es' 
-. " ,· .~ ,·:.···. ·",.;.'•,:.:>l.~~~-?~;~·-~,.:··~»"'.'.:~~;~ .:,:· ~':·;:::~-.~:,;/~:'."':~·~'<: ·5~\.~·{: ,.,~-;:·:·).:·;;:- : }-·~~ 

simp1e:•:Evaluai:: .. 1á •:iabor'.'que•.reanzan ·_las. rádio7 'indigepas, 

:bjn:t7v~+:j~1t:~'.~Yl~if ~~1~f~~1Jt!ti~1TTf.iE~itr~ ~~: 
;ecopll~~ . lá ~ ir'i'!óhna~iÓn que existe. ~~bre . el' teniá; "~n 

-«-·. (.!.,:~···:.::~_n.,·~~i:·: .:;::~;;·, - :·;. ;:~_o:l-.'~< '.! .. s. .1 

trabajo tan ~~-~i'~fr~z},~?~~· ~i;.}~ªª ih,!ciaL 1\51 que 'Ci~C:idi 
conjunta\~ ~~~11;tJ~ér:~~~:i~:,~~{erenté en un texto que aho.:a 

presento a·'la,consideración ·de ustedes. 
.. . '-· . _." '>_!)¡·~·;l.,•',\.'.'"'~ :...--· .·· 

existe una lá ·hipótesiS~i,dé".'tr'abajo es analizar si 

demo~;~~¿'i~{~~'i '~} \'i~~~iio~ .... de las radi~ditú;oras 
>1.::'.( . ;{·,·-!".~·<.' 

indigenista; . o .,éúmuíil.t'ádas. La forma de 
~ -.:_ . - ~:~ -

trabajo· :se 

sustenta 
.:~·:.:;,'_ ,,.,·:~ Ú'}>:-~--~~{:·:'.--. 

en ·la' ·Íltili.Záéión del 
.-· 

método ·deductivo; .·.·tas 
;··,\,+·',!' \. 

fuentes a . las; que' se tüvo acceso fueron :, exp\iestas en 

párrafos. más ~';;¡~z:V?~{~ ~dre~~;i~ •• ~~ • e~\o ;c;6~~~~~l~~~e 
'··:·,': __ ~;._· !).1·:;·_'-,V;:< "-·:::~-;::,r:_·.:-:>t -,;_'-" 

a la :investigación·?-' de "-··campo, .. hubo observación 
_._,_;:::; , .:';_¡;··; ·\- ·«··· ~, ,,-. ".-:'~ . .-·· ·,;. '"><;~sy. :··;_~:·¡:. -

participatiya• 'utiliia_ndo para. eÚo~ un-libreta. de. c~po, 

la cual· fungfó . colll; ~n~ '~ui~ de indicad;;~~; qu-; ~~s tarde 

fueron retomados. en la tesis; 
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En cuanto a las . técnicas que se utiÚzáron .: está'n . la 

entrevista de comenta:i~; y 6pi~{6n .· Iiay 'tésti~onÍos . que 

se to~~ron en cu~ri·~·~-f.:. .. ~O~·~ ,"u'n,~· ~ ::'f~r~a ·:'de :-';~·cuP~~ar· la 

radiofónico .ind¡~enist~., ;J. ,\;,': ,;,~·;·> ·,<;;•;e '1 ''· ,.,. 

H~~~a.:· ·~h~~~;: ·•¡:;·e~ :~a~~adb~;ct~<~acti<i .·:·,i~cii~~~ista y 

comuni tari~;i st~·. ·~~~;;~ci· ·~; ~i:J~i·:··~~~áik ¡;}e~r¡' ~·~~·¡vi dad 

radial récib~ ;ciir~,~~t:;; ~~;,;;~~~; ;':r. alq~~~~ 'p~i1es :~~· ie ··. 

conoce ~ci~~Á~ ;~~~~e;· ~~;~~:;f~~~~~~in'a·, \popul~~;- · Úb'r<! o 
~':'- -·~5<:.,./ ~·-· ~~'.;/',;.:.~;,:" .1:/.' __ ~: ... :.: -. ¿~··:··:'. :-.;~_,.;:1 :;'.'.-::;,; -~-, -

pllblica. .. . 
. ·~e·;-· ' , '- -·~ ·· ",.''¡- , . :~(. .<~::;-~_;¡.¡ '···- ," .:-:::· .. _;· ;~~\;;~•';~(~¡{_{i)J::'z./. _ 

Los.· términos·: utilizados a •lo .. ·larqo .·.de· esté. tráb~jo 
serán dos r~~io comuni~:~·i~:. para':'~c~fia'J:~~·,.ú Í~b~r •'d~· ias 

~miseras de ÓÍ:ros paise~'~:~:,li~~á~iqeÍia par~'··indi;:'~?: el 
-. ---- _, . , ).v:.~·;·7.~~ti,-:1~.z:r:~:.;;:ú~, ;.-._~:.:.:;:._( ;.-: 

quehacer de las radiodifusoras de·México:·: 
. . -· . .· ·-. :. ·.'. ::·_~;J-:.'. ;·.~-~Bi\~:,~:·:'.--~/b--::Y,=,·,. .. 

En este estudio se:anaHza lá; labor 'Q'ú<;·se p~Óduce a 
. "' ". ·· :,z.~;:';.~~:•.{:~-~-~:::~·?:'; :.~:·.~:C:/ :~,•:f;_; :).¡,;r-: ,-')" .'. ·.,,-,;;: .. ; 

través de las radios comunitarias·,:en paises '.de· Europa, 

Africa, oceania y el mismo: é:onÜ~~~~~,,,·~~ii~anci'. ., ... ,, 
. - · ·: --·' :·_,_,._ .·, .:f_-~ .. :qH,;-,~.;:~·.;,~:~~, · .. f:: _, ·.· 

Lo que representa .. ·conocerc<·cuál '·· ~s ;>ceÍ .: papel qüe ·· 
';". , ~-~,\,.-, .- ;·-_ .. ;;.~~>.):··,:,, , ... :~~-{·~" ;,::i.I '.·;~ ... ; .... 

desempefian las • · emisoras 't, :·comunitarias a "· ni'vel 

internacional,· y :d¿~~~ ;¡; ',¿~~i~~i~~·'.r.i~~:d~~í:"~'d~ .. -Radios 
/ _, - -.::.i.~;j/~ . . '·:-.· .. ·,...:-.·., -. -'."-·-·- :':},,,_, ... ;,. :-:-;.~..-'> ~-· 

Comuni tari~s "(AMARC) ... h¡:; {n;pul·~~d~ el: trabaj'éradÚil de Í~s 
etnias del qlo;;~ 'té~~:~~~~.-?~~.:'/ e .. ;~·. ·<·' . .í.i'.:. , .. 

Para ei :: é:~,.;Üné~te · Úri'~ano; · .· ;:.1 ·· prl~cipio · cié. la 

década de los noventa ·1a si tuációÓ ~e torn~ba diÚcÜ ya 
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que estaban. prohibidas las emisoras. de•. carácter 

comunitario·. . : : . ·::·,· :.:·; .. 

En• EU~opa las leyes d~. conÍunkaC:ibnc sci~ monopolizadas 

por e.l Est~cio;: .ª~~/t::,'°'m;{iia ··~~o·;if,e~~ciÓ; ·~t la~ ~;~dios 
"<.>-~ 

comunitarias en 'los,{paises:: de .~;:Ir~a~ct,~'. ·:'~~ng~atei;ra' y. 

Holanda; .. Pe~o; el ~~~baj6 d~ l~~ :~,~i~~i~~~uni~ariai(t:antC:, 
de -E~~~~;.!~ :·:·66;~~: ;::~,~·: .. ?f~~an~·,~.~1:?í':~:~~.? i:~·:1Qgrac10-;{~~J~·sa·r·· ef 

autoritarismo· de1 ;:g~f,j_-~·rn_§.~L~~~-~"~'.·d~.f~~~~~¿;~'.a·~~·~~~~~~~~~~mT~Oras 
comllni tii~i·as· ~ ~::~' --:-,' "'. -,~·:>~~~;~----. \;;~:{ .:!' .<·· '._'/."} _: ~<i~~· ~·-~:~:~::)x·{:+·-·:_;"-' 

La s¡t~a~Í~n :;;¿~·.·e~i~te ell AÚst~'ai1a;·~oril:fasl:~ .con fo 
::,:· i; .. :· ''·:'..:- '.: - ''~ ,-.- . >;_:._, ~-... ,, -

que ocurre en il~s. p~l.ses ~~,,~urfpa·::: ya~que ;act'~alme~te.; hay 

más d~ cien :;;ostaC'i:cines·•·com~nitáhasi ~~ )~abájan> con 
···:.·; . ,- ~:/~,;.~ '/:/·:.~?,., ·.·.;:.::.( .. 

permisos ésP0ciáie~~-·~~:,: · . :_:;.<'.-, · . ..: .. 'r.~j,,_ ;.~; 

En /l~éi:ica·: Í.~t~~,ª ·i~'~:t~·. Jri~~,:~~~~'.:'._ d:L~~~id.ad. · de 

:::::E:;~::~!i~Y~t;~~1:ra:~itPlf E:::::: 
religio~as; e'tcétera; Al'guriás son, .tan :peqÜt:;flás ',que pueden 

, • • ._< .,,~,··. , "': ·: • .. ,-: : e _ • ';~;·., ·· 1~· ;~ • • , •• k -~:\::: ' • -¡-. .. -.·.~- .' ,· • ._; .. . . _ . 

:. :sg~.:6;. n.·: .... d ... e~~P;t~~i;~f~;~,,~~::j~~;.•ff'iis.;,·J~,;~i~:s.~~·i~.l)·!~u~ misma 
·- ,,_ J_·..;,' •• ·i,;,; ;~-~.it! .. :é: ... 'f::;·~ :;¡~ ;;~ ·-'~?-·;,, .,' .. ~<·,( ;' ';-¡ .;-¡ ~t.-:;·~~.' .• ·,'": ~-~.:: ... :;; ..... >; ' 
. . '-: .. >." :· .... <_- ,. ,_:~·<'.-.<!.;~!:. ,_:\~;-~·<· -~~~'-:;;'.'•i" ..... ·,-_ ~',- , __ . - .-

··El fenómeno .de•'las. radios .'alte~naÜva·s·.~~··:en~uentra 
- "' ·-. 

En-, México ' no . 

podi~, faltar el :moJii,;~ento :. de las radios indigenas; que 

inici~ ~n ~l ailo d~ l~6~ con .la fundación de radio Teocelo 

Y para .1973 ,se inaugura radio Huayacocotla las cuales son 
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cien por ciento.· independientes de alg.una ·· institución 

püblica o privada. 

·Las actividades .. radiofónicas<. ccintinüan '<su·;. expansión 

por el pais , a través d~l a~oyo • ctei, rirup.; :11~~ad6 ·en :aquel 

entonces RÍ~ .:~;aÍs;,~ }F~hr~~~i ~¡;'fof Nacion~i'f:i~~~g~~ista 
· (INil . . :\ .,'., · ~~> ,,; f >i!::: .:;:,;, J,~.,)i;,,) .:,/.\; ;, . 

. ·.·; '«':,,· . ·,·/ . -~,~ ·:;··, 

··. ··Ac;tL.ai:ment~ ... ia~ ·'iacii~; 'ir1<:t1cjéiia~J'éit1¿:e.><i;te~ én · los 

estad;,;' de,; ó~xacia; ; chl~;¡~~~aii·!.licJoacián, ,san~~úis•'Potosli 
cl.Í.apa;,_.v~~~c~;';~;: :.~~~=.t~~; PJet>ia~ y Eia:ia"c~litC:;inia sur 

· pert~~ec~~ ~~'~Ni':.';~;'"''.''' •; · ::> (; ,;};,,: , ··.· ... ·. '·· 

tran::::~nf;tt~j~!11?1it~;tit:i~e::~::~a:~:::: -~:::~::::::: 
... ,., . 

viable p~ra'·la c;6iiiuni~á~fóri'\d~Si;;;:·~uéb:1ii~\'l : ,, .· · 
.. -. .·.... . .- . ·. . . :'~ •. -: ... _.,.· .. : .-/;::,_;: __ .; <·?'···.:·_r' ·.-·: _·:·~..:-;.-·, : __ -'.-;~~:".. :': .. 
·'Las·' ·condiciones . para ':".realizar /e1·":•; trabajó':·· en·,· las 

· radiodi fusoras · · inciigen~s · :: cÍ~~~~~e~~ ·~~'j-,;~g~~téii'~J;éctos i 
económicos; ié9a1es y sóc1af~'s'~\Jéde'iinenJúL/¡,~¡jb1ón de 

lás emisoras·. 
'·' ·: ·> - ;·_<;··~ <~.:~ .~;1 •I' .;\:¡_~·-.· ~ { s;;·,>:~ 

",~s~ <~,:-/ :.-~<; __ - ,. 
Pese a . esa 'situac.i.Óri i ¿{: t':~al:iá'jéi · :ci~:.,;¿s'{;radios 

indigenas de Méxiéo h~ :{~~~~~~: i~~ii};'~~~¡·jn~~ 'Ú·é~~do, una· 
-· '.:.:-.:,-:.··- -:-,.:- .;-·:;-~•::i· -,y _ ... 

programación propiÍÍ pará :iás'.co~unidad~s; m~~ olvidaéiás d,el 
/': ·1) 7 .:.>.-~~·:,·;';~.;~;:~·.•·.-~::.-:-.;r:· ···(t_:- ~.:~/.,~,_ ~~·j~=:::: '!."-O ·1.-.~:"" pais. .. ·;:.'•'· ¡.,.· 

Aunque el. frab~j<i: '.·;~~i~Í:Ó~¡Jo' 'en' '1~s.<, ¡c;caÚdades 

campesinas no tié~~:u~:'~~~6¡j~¿Íniierito !~krá'''d'~.:;¿~ f.fea•. de 

trabajo, se intenta · que · lás ~~i~oras '.;c;,~;;y~'¿'~r{'; hasta 

lograr cubrir la máycir · parte' de ias et~1~~ c:Í~:: l.iéÚco. 
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Una buena programación es .. parte ,medular pa7a; que una ·emisora 

siga en el 

radiodifusoras 

aire . por· · 10 :,· que· los •· productores de ·1as 
':' . '.-' : :::~ : ......... ·-. 

. deben·\' C:ieai:'.:. •.programas ::::ágiles,,. <sencillos, 

•,\" ~·:·.:'. .'./'·· -

Asi; :·una•· vez :·conclúida':1a;;investigaci6ri ··se···•es¡:Íera · que 

sirva dE! c6ns~:Í ta.~ 'ct~,,~~'nf~1~~~tft:6 ;~:a:'~¡;iá~s~~ ~iS.iÓn qu". 

se tiene s~~~~\,."~\~!~¡o;j~~i~~~~~s·~\~~~~~ ~; e~\pali; i:om~ en 

otras r;aci.on~~.q'!é b~scan:;coris~iiéiár:diciia's'. emi.~ora~ en un 

marco legal rlgido y ~~ '~~qu~Í:i~~ presupuesto con los que se 

promueve su t;~bajo radiofÓnic~. · 
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Capitulo 1 

La. Radio Comunitaria 



La radio comunitaria· abriga una serie. de . términos que se 

canalizan a través de un mismo trabajo. En ·:América Latina es 

conocida como radio popular, educativa, minera, campesina e 

indígena. En Africa se habla de radio libre o. local. En Europa se 

determina radio asociativa, libre o de •barrio .. y·.finalmente, en 

Australia se reconoce a la radio alternativa como. pública o 

indígena. 

Homogeneizar el término acerca de radio comunitaria no es el 

objetivo de las emisoras de este carácter. Tales radiodifusoras · 

alternativas, buscan la integración de su comunidad con el fin de 

elevar los núcleos económicos, políticos y culturales, así como 

sensibilizar a los radioescuchas para manifestar sus problemas a 

través de un micrófono abierto y busca~ así la autogestión. 

"La práctica democrática por medio de la participación popular 

tanto en la producción como en la administración y las labores 

técnicas representan a la radio comunitaria". 1 

Es determinante que los objetivos de las radios comunitarias 

no esten proyectados a lucrar, sino a buscar un cambio social pero 

sin dictar soluciones, es decir, facilitar las condiciones para que 

Delorme, Michel. "La radio comunitaria". entrevista 
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se organice la comunidad y obtengan sus propias respuestas a los 

problemas. Esto ·implica la realización de programas apegados a la 

realidad· de la población. "Independientemente de ser una radio 

pequei!a o una emisora grande o siendo un territorio geográfico 

extenso o compacto, el interés esencial de las emisoras 

comunitarias es de tener una función social". 

Asi lo sei!aló la Coordinadora del Instituto cut>ano de Radio y 

Televisión, Josefa Bracero, al intervenir en la Quinta Asamblea de 

Radios Comunitarias que se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos 

durante el mes de agosto de 1992. 

La radio comunitaria debe promover el uso creativo como 

herramienta de autodeterminación y de desarrollo social, politice y 

cultural para obtener un modelo alternativo de comunicación viable 

para el mejoramiento de los pueblos, así la gestió~ democrática 

caracteriza a la radio alternativa ya que la propia comunidad 

elige, en algunos casos su participación en la estación 

radiofónica. 

Actualmente la radio comunitaria busca el desarrollo en 

algunos paises del mundo, en otros lugares se consolidan las 

estaciones radiales y en otras naciones se concretizan nuevas 

alternativas de comunicación para rebasar los formatos actuales. 
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.-:-· . ' ,' \' 

Cabe mencionar que la 'radió alternativa/ co'munitaria o 

indígena son un mismo Ú1strumento ~~r~ : con~olid~r 'la organización .• 

de la gente hacia un- P~?~~S.o :~'.~~· :{i.a~~-~-~~-~iOn :·sb'ci~·i d0iide se·· 

busca el produ~t~ comÚn~ci"~~i~~~1t·'.• '•< ;:; .. : ;( 
"El concep_~o :d~'~.:~ú·¿l·iTI~·tiV:·o·~'eS·._'lá· vOcación por la· alteración,. 

es decir, el' ca~io ~~~ .··~ .. e·····n.·º· ~;~j~~ ;;\~~ ·> 
~t.:-: ···~: - --- ' . 

La . mayoz: > p.;~te · dé >la • 'comunicación 
'-;:-·· 

coiner~i~ú~;.<':It~'·~~~·.·/~~~S'.es~ácios ·.•y 

masiva busca la 

tiempos de transmisión. El 

trabajo de>1a(e~\~or~~·:écmru~itarias e indígenas girán en sentido 

contrario ~~ •;¡~ 'i~~ '.i-adÍ.os coinerciales, esto representa la búsqueda 

por comunidad a través de los formatos 

radiofÓnicos. ': 

"La 'é:Oinunúiáción alternativa como la documentación no es una 

actividad 'en' sí, dotada de una finalidad que se agota en si misma, 

sino que está al servicio de una tarea glob~l de educación popular, 

entendida también como un proceso de toma de conciencia, de 

organización y acción".' 

Rocangiolo, Rafael. "La Comunicación Alternativa en el 
Umbral del Tercer Milenio•. Ponencia. 

3
• Grimber Simpson, Maximo. Comunicación Alternativa y 

caD!bio Social. p 64. 
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La búsqueda de las radios indígenas es crear un mecanismo de 

comunicación que sea entendido y aceptado por . .las diversas 

comunidades étnicas que tiene el país. 
. . ' . . . 

Aunque en todos los casos lo alternativo no.esequip11~able ·con. 
_· ··: ;, '· 

la comunicación de radio aficionados, ya que ese tipo de .trabajo es 

realizado por un grupo selecto donde la participación de la 

comunidad es bloqueada evitando alguna actividad directa con la 

emisora. Pero en el trabajo que se presenta sobre radios indígenas, 

la comunicación alternativa es propuesta por el pueblo. 

Asimismo, y como se ha señalado anteriormente, la radio 

alternativa tiene diversos nombres que se utilizan para reconocer 

el trabajo de las emisoras. Pero en relación a este estudio, solo 

se utilizara el termino radio indígena, para definir el trabajo de 

las radiodifusoras de México y radio comunitaria para nombrar a las 

emisoras de otros paises. 

1.1 La Radio Comunitaria en el Contexto Mundial. 

La radio comunitaria como un instrumento de cambio no es 

reciente en algunas partes del mundo, data desde hace 40 años. 
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El trabajo que se viene realizando en las emisoras.busca.crear 
' ' ' 

' .· . ' - -
nuevos modelos de comunicación.: inspir~d.os ',en· la bidireccionalidad 

- ' ' .. '';. ;:·· ::'i' ·. ,',·' 
comunicativa para el mej orami~~to de ; lo~ : pueblos y , los, grupos 

étnicos. : .-.. ,, 

Aunque se cree que la ··. radi6 ; ei:i·: e~~~~; ~~~menfbs esta 

remplazándose por· otros medios de comuniciaci_ó,;/'pa~a::.~~llo_s'püeblos 
·' .:.:;·.· 

indígenas es de gran importancia. ·-·'~ .. ;,.- i~!~~~-i:fü\';·, ,:· -.~· ': ... ~;~ .. 
"De todas fo:t111as al acercarnos ·:·a1·: fin·: ciE!Í.'·/~igÍ.~;, •i'la :rádib 

-~--~ ::,c~;J_:_.-.:~;-:.-

parece estar en decadencia. Eclipsada, por· otros iiiedtci~ ,\1": radio es 
:·',,}: .. 

descuidada en los debates sobre política social 'Y con frecuencia es 

tratada con negligencia por los planes y presupuestos de las radios 

de difusión estatal y las corporaciones propietarias de los medios 

de comunicaci6n 11 • • 

La mayor parte de las radios comunitarias del mundo estriban 

su trabajo en la participación voluntaria de la población además de 

buscar el apoyo económico a través de asociaciones internacionales 

e instituciones nacionales quienes proporcionan pequeños capitales 

a las radios . 

Para conocer el trabajo que se realiza en las . radios 

comunitarias del mundo, se presentará una gama de proyectos de 

• . . _Bruce, Girart.Radipaposiaoodos, p.22 
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emisoras alternativas con el fin de identificarlas y conocer las 

condiciones especificas que enfrentan. 

El uso de la radio como instrumento de cambio político y 

cultural es un fenómeno creciente que inicia en Sudamérica y 

Estados Unidos, asi hasta proliferar en todo el mundo. 

"Desde la wawatay radio Neutros, propiedad de los nativos de 

Canadá hasta la Radio Venceremos operada por los revolucionarios 

salvadoreftos y la estación rural en la región de Kayes de Malí. Las 

estaciones comunitarias y alternativas cumplen un papel esencial 

para los excluidos de los medios de comunicación comerciales y los 

medios de gran escala, en potencia, del estado" . ' 

Los ejemplos de radios comunitarias son muchos y muy variados 

desde aquellos que se alinean a la situación política, económica y 

social de su país. Asi se puede observar que existen radios 

comunitarias que funcionan desde un mecanismo legal y con el apoyo 

del estado, hasta la radio censurada y clandestina que en medio de 

estos problemas busca el mejor camino para seguir defendiendo su 

diversa programación amalgamada por grupos cultur~les. 

ll2illl:m. p 2 2 
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Bn 1994. edstían 453·' rad~os 'comunitadas; según• datos de la 

Asociaéión ·. Mundial de : RadÚiii Conrunitarias.>.' (J\MARc'¡ /·.se encontraban . 
··~ 

registradas e~c s~ ~soc'iación:• b;indándbies .apóio ¡/ ser,_;icio .. : 
' ' ', ' ~ . - . ·.. , ' ·: •' ·. . '. : ';';' ... ~' -'-' .. ' . '. ;. ~·i.. . ,. : --·:. ~ ·.:·'. <:,,,- . '. .. ;.·; . -: - ·'. '.: ';;' ._ - • ' . ' 

·En· Méxlco, ;,i~~t:~n\i~or~~ 'ci9ié:1í'n~titÍito N~'.;i';.,nal':.rridigenista, , 

INI, op;;ran eri doc~ e~tados 'del país, (G~ei~eio; Ji.Je;;~~ .. chihuahua,·. 

Tabasco, ;cil'iapas, ·Yucatán, Michoai::án, San Luis ~~!:~siO;•;J~~a~ruz; 

Nayarit'¡ '· Puebla· y Baja California norte)" "además•, .. de e, radio. 

Huayacocotla y teocelo ubicadas en el estado de Veracruz, las 

cuales fueron integradas a AMARC, durante la quinta· reunión" 

realizada en Oaxtepec, México, en agosto de 1992. Esto tiene como 

resultado la instalación de quince emisoras regadas en las 

comunidades de los estados antes mencionados. 

·1;2 La situación en Australia y Nueva Zelanda, 

Actualmente en Australia existen más de 112 estaciones 

comunitarias lo que significa una cobertura casi total del país que 

va desde las ciudades más grandes hasta las poblaciones más 

pequei\as y recónditas de esa nación oceánica. 
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Así lo manifiesta el boletín" informativo de AMARC en su 

segunda publicación trimestral de,1992, donde además agrega que se 

siguen buscando espacios para nuevas emisoras de carácter 

comunitario, a fin de lograr tener una cobertura total de la 

región. 

Las estaciones comunitarias que se encuentran ubicadas en las 

grandes ciudades cuentan con un permiso especial para transmitir 

programas étnicos combinados con espacios musicales de la misma 

región y educativos de salud y servicios. Las estaciones que se 

encuentran en las etnías, básicamente, proveen un servicio general, 

es decir espacios de difusión cultural y educativos en su misma 

lengua. En la mayor parte de las estaciones los grupos que tienen 

acceso a la radio comunitaria son los ancianos, las mujeres y los 

jóvenes desempleados. 

Bn las emisoras comunitarias de Australia predominan tres 

asp_!lctos: el apoyo a los indigenas de esas zonas, el trabajo de 

personas sin un trabajo permanente y la flexibilidad de las 

autoridades gubernamentales para la expansión de las 

radiodifusoras . 

"Durante los últimos 20 ailos, la radiodifusión pública ha 

alentado la participación comunitaria, al tiempo que ha reflejado 
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: ' ' 

- los intereses específicos __ de __ distintas -com\ini_dades: a ._trav~s- _de 

programaciones i~dígenas, y ~d~cat~vas.,,;A~~mi~~o; s~ han_ ofió;cido 

programas diversos -- ~~ra':;r0,~~o!j~~r,,_~a:·::i~s1;~;i~e,re,s~,s /d~l- pÜolico 

identificados --por ~ii~f f:~~T~.~~~i~';:~~e~t~r~t~.~~~ci;'\ a~ri~e~ . de la 

música,· prisiOlieros, ·~c~iní~neros,'.¿~Om0Se~a1es;: gi:~"i1j~~~~, .. y otr~s". ~ 

La radiodifusi6n~-i~~J~ena<~::~~~~~~íS·. l~i:á; inc~ementándose 
···- ,_··;:( ·Jt.:.-.. ~ •. ;::,'~;~::,_, ;'.!,'.~ ··-~·,,,·: ·•,;;•r_ '·:¡.·,· · • •-

rápidamente dentro-··: dei ':--'seCt:or;:·cie :;>la e:: radio_ 'pública, 
_;,;.-;--;:-_ _. i~ ¡";.;· .. :·.-_';' -·.~-· -~ 

adquiriendo un -- pape1:r~ i~'ori:'ante~ ~1:~ intedC:,r-:- del 
·;·.. \·"'..;;\::. :.-):.::~:::/·: .. ·-

radiodifusores' áustraliii'ni)s-,!: ~:i;\;.,c:!'1L • '"'''' .:,_, • 
•· «' •. ~·~ ... "'''"'}.~-'.· 

además está 

sistema de 

La mayoriá: ele la~-!~~ticicin~~ f~~mu~it~~ias. a públicas como se 

le denomina en .·Australia s~n- -~iernb~~~·· ~~':_.].¡,: Public.,Broadcaiting 
- :.·-_·. ,·,· .· .... ·-

Association of. Australia, (Asociación:' de ·Radiodifusión Pública de 

Australia). Sus principales objetivos, ·según_ sus· asociados, es 

- representar un instrumento de presión contra -el._ gobierno, así como 

buscar el intercambio de programas entre las estaciones asociadas. 

Un aspecto importante es la parte legal que según dacos de.la_ 

revisca Interadios, publicada por AMARC, manifiesta; "actualmente 

se elabora una nueva ley de radiodifusión que se evalúa .por 

autoridades de comunicación australiana con el objeto -de reformar· 

6. Delorme, Michel. "La Asociación Australiana de 
Radiodifusión". 
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el nombre de las radios pilblicas y se les denomine radiodifusoras 

comunitarias, adquiriendo un papel y un lugar bien definido al 

interior del sistema de radiodifusión australiana". 

En contraste la radio comunitaria de Nueva Zelanda, vive una 

situación contraria a la de Australia, ya que en 1990 el gobierno 

reestructuro el sistema de radiodifusión y la reglamentación de 

radio y televisión, en consecuencia el Estado se convirtió en un 

monopolio de comunicación estatal, pues es el encargado de manejar 

los medios de comunicación electrónicos de dicho país. 

Esta situación ocasionó que Nueva Zelanda no cuente con ningún 

servicio de radiodifusión comunitaria, aunque un grupo étnico, los 

Mauris, fueran provistos por el sistema de radiodifusión estatal. 

l.3 La situación en Europa. 

A partir de la década de los 70, el movimiento de radios 

comunitarias se esparció por toda Europa, consecuentemente miles de 

estaciones piratas (son aquellas que envian su aei'lal al aire sin 

saber en que espacio del cuadrante se registrar,t) transmitían en 

rebeldía, como radio rebelde y tele-verdad, contra la dominación 

del sistema de radiodifusión que maneja el Estado. 
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~. 

En Amsterdam, Holanda se encuentra una de las ,'.emisoras 

comunitarias más antiguas ,del país con diez .años de transmisión y 

de nombre Radio 100, la estación ·difunde sin 1 icencia. :Y bajo.· una 

censura por parte de las autoridades holandesas. 

"Rasiio 100 ha estado transmitiendo ilegalmente, en la banda· de 

PM por lo menos desde 1980 sacudiéndose las agresiones por. parte, de 

las autoridades holandesas". 7 

Actualmente Radio 100 es la única estación "pirata" ' de 

AmSterdam que cuenta con una programación regular, y que se .. remonta 

al año de 1980 con la problemática de vivienda y el alto desempleo 

que provocó serios enfrentamientos con autoridades policiacas, así 

Radio 100 participó como aparato inf oxmativo durante diversos 

conflictos dentro de la ciudad. 

Recientemente, Radio 100 se enfoca especialmente a producir 

programas culturales y musicales donde la audiencia participa a 

través de la vía telefónica. Así Radio 100 representa una amalgama 

7 Francoie, Laureya. Badioapasionodgs, p 37 
' . Entiéndase por radio pirata o libre, aquellas que 

mantienen una posición hostil al marco institucional que pretende 
regularlas. Cito Bl Sonido de la Radio. p 26. 

12 



de distintos grupos culturales tanto en Holanda como de la misma 

Europa. 

Francia. 

En Francia y durante 1990, surgen las radios comunitarias 

formando la Convention de Radio Associatives con 40 miembros 

activos. 

Radio Gazelle nació en 1981 antes de legalizarse las 

estaciones comunitarias de ese país. Sus principales intereses eran 

la transmisión de programas de debates donde se contaba con la 

participación de educadores que abordaban problemas urbanos, 

culturales y políticos. 

Bn 1991 la radio comunitaria de la ciudad de Marsella 

reflejaba un mosaico de culturas de los grupos que en esa 

localidad vivían. Una particularidad que resalta en la b!li.Q 

~ ea el espacio que se le brinda a la religión Musulmana, 

debido a que en Marsella habitan un gran n6mero de creyentes. 

"Aunque Radio Gazelle no es una estación religiosa, siempre ha 

otorgado a sus oyentes la oportunidad de expresar y vivir su fé en 
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tierras marsellesas, ofreciendo una pro~rama~ió~ cultural y musical 

de calidad durante ei periodo del RiirnadAn~.' 

Durante • los• ·acon~ecimi~ntbs',., ~n-. .. ,., 
problemas bél_icos ;~n•!~1 G~if~'{i?é,;'si~6> k~ciio·Gaieúe, sirvió de. voz 

a los distinEos' ~iÜE~rit~~ \dEi. • dH~i~ntes · a~ociac~-ones ···que 
--.:;., ·. - - . 

repre,sen~~ban ,, di versos defendieron· •1os'''derechos:' hÍlmariÓ~ 

movimientos de litié~~~ióri :,, · 

. Eri 'ei.: pais,' ingié~ ·.'la~ rigurosas , leyes ; é:le comUJ1icáción ·hacen 
o: ·,; . --. '.~-··'' - ' . '· , ' ' 

dificil :,i'a•permanenciá'.cie'.:1as.'rar.i.ios¡.,;per6 ,su, trabajo' y resistencia 
• . . ·, . -~T-··. ". '·, ~" • - . ·;' ·-' . ' _, ' -. ; -- . '-· - ' . 

hace que varias~·;,~-taciÓnesfaun .sigan t!Óansmitienr.i.o'. 

Radio' ;FEM.:.EM '. .. e~/> una /ct~ • ,las: ~;poc'.'s/ esta~lones • que,_ han , 

sobrevivido.";;'éit~';•~miJ~r·~:,•'~6~urii~ari~ .·tr~ri~~i2e·::·diisd~~ a_ rist61; 
. . - ,t' ··,,.• _; 

Inglaterra, ; la'_ gama de' su programación refleja .una 'parÍ:icipación ; de 

mujeres 'de·' d:i.~~r~rites 'idéas .. y i:~st~;e~;,é ;'~~~t~' ¡nglesas como 

griegas, sudane.~"s .Y francesas.;·,: -.·.-: 

217 
Miembro del equipo de Radio Gazelle. Radioapasionados. p 
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Un caso . especial son •·las estaciones feministas donde la 

participación es exclusivamente de.· las mujeres, buscando un 

desarrollo especial• y patal1üo .a ·.los: grupos sociales • 
. '. ', ,·,: :.:'.-~. 

· Noruega·;' · · {.::,.:' · · ... 
~~di..;s · :ioéales .- en· Noruega ·rebasan• las· 350 emisoras.: Las 

Actualmente :.~l <~; .. ~·-· _n\Ímero' de radi;~mi~oras .· .. hace 
-

transmi_tan 'poi' ima .miSma f;ecuencia. en distintos horarios;:'. 

"Eri HaugesÚnd: : N~ru~~~.: •La ... Radio· .. 102 cómpar~e > sil .fr~c~encia 
';,,-. ·,,":. 

con una esi:ac:i.~n C:~m~rci~'i"'diariamente; • La Radio 102 -presenta. su. 

programación: en-•dósc<bloqUéi·/~e\6:00 a 17:00 horas ·transmiten 
.'.·: (-~' 

programas. comerciales qui(incluyim espectflculos, asuntos de interés 

p\iblicoi rioüÚ~~'.'y:•·c,¿'~~~r~..;s;~Después de las 17 horas y durante 
- - ·~; .";>· :.. "·>;¿--!,, 

los fines de semana:'iaiestáción·pone su programación al servicio.de 
'.: .. ·(-·.::..' .:;. 

las organiZaCiones~comürii.tárias" ·" 
.. ;¡• ,. •: -

La.• •Nor~k ~~e~r~d:i6 ró;bund", (La Asociación de Radios Locales 

de Noruega)' abriga a tÓdas las estaciones comunitarias, sus 

principales objetivos de la asociación es seguir con la l1nea de 

frecuencia compartida, asi como buscar el aumento de la potencia de 

las estaciones radiales. 

Delorme, Michel. "Diez aftas de Radio Local.en Noruega". 
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.~· 

Bn España la transmisión de las emisoras comunitarias inició a 

mediados de los ochentas para comenzar a difundir eri .frecuencia 

modulada. 

Inicialmente el gobierno trató que las estaciones solicitarán 

sus respectivos pez:tnisos, pero las rígidas leyes existentes 

hicieron que pocas estaciones lograrán obtener su concesión. Por lo 

consiguiente, la mayoría de las estaciones ignoraron las 

reglamentaciones para continuar transmitiendo sin permiso. 

Al respecto 1 •s radios comunitarias de los paises europeos son 

sometidas a las rígidas leyes gubernamentales, las cuales obstruyen 

el trabajo de las emisoras evitando la instalación de nuevas 

radiodifusoras. 

1.4 La Situación en Africa. 

La radio comunitaria, la que es autónoma y donde la comunidad 

participa en la producción y operación técnica, no existe en la 

mayoría de los países africanos, pues las principales fuentes de 

información son manejadas por el gobierno a través de la radio 
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rural que transmite una mezcla de programas producidos a nivel 

nacional y locaL 

Las estaciones rurales tienen la tarea de reflejar las 

preocupaciones de diferentes grupos sociales y de promover el 

talento local y las tradiciones culturales. 

Los directivos de las radios rurales evitan que la población 

influya y participe en la producción del material grabado, asimismo 

la programación está determinada por el gobierno sin reparar en las 

preocupaciones del pueblo. 

En la ciudad de Mal! opera la estación de Kayes, que transmite 

desde 1988, su desarrollo se puede dividir en dos fases: La primera 

se enfocó a buscar a las personas que estuvieran participando en el 

desarrollo social y económico para que posteriotmente fueran 

identificados como portavoces de las aldeas. 

El tral:lajo realizado en ese pa!s logr6 integrar una 

participación social, además se consolido la participación de la 

mujer con el objeto de transformar la estructura social del país. 

Uno de los obstáculos que tiene que librar toda radio 

comunitaria en Africa es modificar las actitudes de los 

radioescuchas que son aprendidas a tráves de las emisoras 

estatales. 
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La radio rural de Kayes ha superado la fase experimental 

convirtiéndose en un instrumento de capacitación e información en 

las manos de las organizaciones de los pueblos. 

Aunque en Africa la radio se limita al desarrollo económico , y. 

social de la localidad, Radio Kayes, incluía en ,su progr~ma;,el 

apoyo a organizaciones para que sirvieran de portavoces ,''de sus, 

pueblos. 

Otro aspecto importante es la alfabetización, pues es una, 

actividad básica para la Rasiio Kayes, ya que la mayoría de la 

población no cuenta con los estudios elementales. 

Actualmente la radio de Kayes busca la consolidación 

permanente entre la comunidad a través del acercamiento de socios 

potenciales para aumentar el flujo de capitales, aumentar el nümero 

de programas, así como afinar la calidad de los mismos. 

~. 

En Zaire, la Radio Candip, es una emisora dependiente de la 

población local, la cual tiene cOlllO objetivo la participación de la 

comunidad para que manifieste sus problemas. 
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"Radio· Candip fue establecida ·.en.· Í977, como proyecto del 

Centro de Radiodifusión y Actividades·. EducaÚvas. i Este'. centro' _f_,;rma. 

parte del Instituto de Educación superior :·de:•, Bunia ¡ . : situado· al.· 

noreste de Zafre, región densame~te pbb{ada ~ci~d.~f ~~·millón ·de 

personas viven de la agricultura y la ganadería" iU:'~::;:'< :::'.<./:. ··· .. :"':·ce 

El trabajo de la comunidad se ve refl~j~~a ~n.~u'. 6~9a~f;a~ión 
·. ·.: ,,:.-~,\· . ',.;~ .. ;' .- ·:;:_:~'. 

que se da a través de pequei'los grupos Clla~c.ios":'mIÜiestudiCishclué. 

se reúnen para debatir sobre los problemas de:1a:e.~{~:~i~~td~'. 1i~dio. 
"En 1983, los miniestudios fueran lanzados • conL el< fin"· de . . . ' 

permitir una mayor participación directa de_ l.a ·p~blación. por medio 

de grabaciones orales . Cuando un miniestudio trabaja bien . se le 

entrega una grabadora con la que sus miembros graban muestras 

orales para enviarlas a Bunia, enriqueciendo así la calidad 

participativa de los programas"." 

A través de los micrófonos los miembros de los miniestudios 

logran difundir de un modo auténtico sus tradiciones, costumbres y 

culturas en su propio idioma. Así esta forma de comunicación de 

preguntas y respuestas ha logrado ampliar el horizonte de las 

personas. 

Eugénie, Aw. Radioapasignados. p. 189 
Zepeda, Mauricio. "Legalidad de la Radio Farabundo 

Marti. 
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Las radioemisoras locales en·. Burkina . Faso cumplen un objetivo, 

el discutir sus ideas, a través. de' .foros.•:•~a~·iofóÍücos·· donde .. la 
'• ' ' . . - ' . - - ; ""f "~~ ..... 

comunidad campesina . logra 'un~ ·participación'·• eÚé:az . para el 
'.'·:' .. ¡~+-'"," 

desarrollo de sus ·localidade's. ' . ~:~· 

~~ gen~~ai; ,Af;i~~ < es~á. pres~;.'~ia~d~\im·:'~ovi.mie~~o en la 

comunicaci6n eled;~Ónic~ ~-~~ ,trata d·~, ¡~~~i'Ü~~~~~ ·-a··.~-~. '~~~~~~ión, 
' ' 1 ~ .~ 1 r ' ~,e' \ • ' ~ ,,- ~"'... ;:.. --': • ~ '~ 

causándole claras moles ti.as · .• ~ .• las' aufo~i'dadeÚgubernamen~ales, que 

· ,-~~:?i;i~'Í~~~:,?:~ª'~,~i:2',f f:::':~,:"' L .. 
emiSoras .. qti~', .. - fuera ;,:;~e~· .f~,,~~~~'~ce·. :. dei:_,,.~~~ad~,- ~i:>rom~~-yan .nuevas 

program~c i<J~es ':'.~·i:~ •~epa07ar :_e!' 'ios co.st~s .·de ·• ln~t.ii~(:,ión y en el . 

sostenimiento dé' la :~i~~~·.-~ ;., , ' • ' . 
·.-.·' .;', 

' .. :~. ·.. ·:~ _··:·:; :· : ">< ": -~-- . •, : . . ' 
.1. 5 .La situación• e'n:N.ié~lca. · 

- ,. :·.r-,,,,-_.. "'t"·· ~~,,, . ,_.,~./ 

El t~abajo'·radi~f~ryi~~:C:~~~l1Üario .en ~érica. ~atina está por 

cumplii.: los •so aftas .-•i>o,;,.-,._i:onsecíiencüÍ,' én los últimos diÉ!z ai\os han 

surgido_ una "~~:;~'.ii~'.t~s~~é:i~ri~'/ que -~·~-a,~~od~f~~en• e~~~~~ivas/ sus 
. ·-· ,,".'1.'.-~·: ·.·;;:·.-~:<'. ,,_,~-( ,_, ·:·~'. - . . -,~~:";:¡t;;,;.;._::tf"· ., h ••• " -

objetivos- son b~~car ia 'partii:ipaci6Í-Í: p~pular para d~j~r ~: Ún· lado 
· _,-.,:_.·.,:·t ~~1.~_.::·--~~J.· ·-:.·.,~.' .~·--"··!:r::_-r. ,.':·:·,.-~:-''·' .'.;r:·'.,..;.'.,.,. ::~;- •. -·-, .. 

a la radlo~séueia, qu~ 'programaba, -sin la estructura -radiofónica 

nec~saria, su t~abaj~ ~e era d;flcil d~ c'?mprende: para el -

radioescuCha. 
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Frente a un grupo .dé. estaciones dirigidas· por ·organizaciones 

religiosas, ~oviniientos · sindicáles ·, y c.oiiiuriictácté's indlgerias •·buscan 

tener un espado dé ;;xparisió;¡ ;,ntr~ la pobÚciÓn. ·•· 
;.,-:·· 

.;i" 
'~ • r ,.; ; ;· •:' ,;,._.:;~ 

:~~~í ··caso ¿ii~i:n~K .. :· c:á;~ii;·~~º '.:~xi~~e~Y ~adios dirigidas 

tot¡{1in;,nt~.(~df "~i'; ;'~'bMif;¡;~;~·:·~~;;, f~~~ci~. )'¡{ ·;,61>1áb¡6n Úene: · un 

·espacio P~;ª .~~m~~I~á~ :ü: ~'Jq\ii:~füdes'1 ~\'.n~C:~~~;l<l~ct~~·. ~o? IÍl;,hió de 

ias distint~s · ést~ciori~s .,~~ntr~'."J'!i"tZ·;iii:~6~fa e:~~~~·: -' : · · 
La escala de las emiso~as ~~tán'. ~~é:ati~;~t!~s ;por J2 emisoras 'de 

tipo municipal, 16 estaciones de - tipo p~ovtdencial y 6 

radiodifusoras nacionales. Las emisoras municipales cubren el 

acontecer de cada pueblo. 

En una conferencia dictada por la coordinadora del Instituto 

Cubano de Radio y Televisión, Josefa Bracero, dijo que "Cuba 

representa para Latinoamérica el pais con auténticas emisoras en 

defensa de los intereses de los mismo pueblos•. 

Aunque el trabajo radiofónico es plenamente manejado por· 'el 

aparato gubernamental, sin otra opción, el pueblo cubano busca 

mantener una relación de trabajo con las emisoras dentro ·de los 

márgenes de cordura y buenas costumbres. 
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El Salvadgr. 

En el salvador actualmente existen· solamente tres estaciones 
- -~ r: Í > - • 

,'·.-

radiofónicas de carácter comunitario; estás. son::--·Radio V:enCeremos, 
,, _.·_- - .. ,_'· 

Radio Farabundo Martí y Radio Dos Montes. Í>ura~te ·la • revolución 
'".•·.·•' 

irnpdr¿~·te para. cOn la 
. . .. ''".;:;.. :,:.:"', 

. ' '-',:'. 

población, . orientándolas icon ·respecto .a las. fuerzas militares. y . ".: ___ .. _,. __ . ~' ;;-"-:~cr:·-_ -:-¡··~·;- ·- .· , . . .,. :;;·,_:;;¿·. :···.<·: 

políticas que en ,.es~ .;dríi~r{to ~stán combatiendo .. 
-'' "· ···"·'"•','"" •. •.'1• ·•. ·"' 

Terminada la SUt;.rra~ Radio Farabundo Martí logr~,:.su· ~~.~~Üdad, 

permitiendo, , así que su programación también . ~~~i~r~ un b'arnbio 
--- - ..••• ·. ,,.;<-J.-• .;..\,> 

significativo. Actualmente .. transmite 17 ho;:a~ .. ~~<:.dí~ Y,c.c~n 
programas relacionados . a los derech?s humanos •y/a:, 1~· '.justicia 

social especialrnentéde la nif1ez, la ju~~nt~~,·~.iic4jir'.'.;,' ,. ... 

El trabajo .. de .l.a.·. r~di~,Fa~ab.· undo .• ~e,i~~;Í~c;~·~~ ·.ª,·.• ª. s~.e.· ctos.· 
- - - - - ,~ ·'" . .,-.:' .• , "'r' . " . .._ . .-

CUl turales e fodole .,s,()cial , contt'ibuyénd~. a la, educación ·, del P~<;'blo 
bajo la experiencia de ... una- gu"'ri;:¡¡. donde fue ~or~av~~. de. la 

insurgencia. 
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"También la radio pretende jugar un papel ·positivo en. los 

acuerdos de paz que es la base sobre la cual se esta co~struyendo 

el nuevo Sal vador11 
• 

11 

Bllll· 

La situación en Haití se torna cada vez más difícil para las 

radios comunitarias, que antes del golpe de estado (31 de 

septiell\bre de 1991) transmitían en varias regiones haitianas. 

Radio Enriguillo representa para el pueblo haitiano la única 

radio alternativa que en estos momentos difunde desde República 

Dominicana, la cual emite en lengua criolla, siendo el dialecto de 

la mayor parte de la población. 

Aunque Radio Bnriguillo se encuentra fuera de Haití, 

autoridades de ese país han buscado la manera para que la estación 

ya no transmita y debido a las fuertes amenazas la emisora ha 

tenido que dar las noticias cantando, es decir, por medio de 

pequeftas latanias informan al auditorio. 

Ademis de las noticias cantadas se produce radio-teatro con el 

objeto de orientar a la población acerca de lo que sucede en Haití, 

". Garcés, Gladis. "La Radio y el Trabajo de Grupo". 
Entrevista. 
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asi como la difusión· de canciones de protesta contra el :·gobierno 

golpista. 

CcilOrnbia •. 

En Cololnbia,·. la-red.de Radioemisoras dél litoral, d~l P:áciÚco, 

cumple ~n . imp~rt~nte papeÍ de~tro d~ las pobÍ~6i~~e~ ~e se 
~ !,' .. ~·"·~·· :. '.,,.~;". ·'º·' :-'_:·.;· .. ·:_ ,:~·>··, ::;:.-'t·,:< ··\·-~·<:/: 

encuentran ubi.C::~d~s .a lo la.rqo ci'e' l~ costa d~Í Pa6Hico: ' · · · -. -· ·- .. ; ~ -· ~. '·. ·"~ ·:::·.: ,-.~:. :''- ·'. v~ ... >.,,.,;:· :-. ,·:t<i:~',:·)~:.:; :t:í~··,·---'-h--· .. ,.: ~···~"~~'· ::. ~·j·;·.~-~ :;f,/;,· .{ ,:-< .. -~ .'""-- · 
La mayor· pa'rte''de .: fos; grupos, . que_; representa:> :un·, total de 

siete, · trarismiten:pcii;~lto- páÚ~ri~e'.:~e 'se·. c61b~a i;;,; ia'i1a~~Ü~; ' · 

merca::s é:~::1it~"f~:r~1f :~f.;~i~t-~~- ~:fof~:~~:tt~ldf Jf :Jr: ·-·1a ·•. 

problemAÜc~·.>~~,'Í:~7:~'~~i6~,J:~t~?c6Ítio'•: ~'":;¡:;,~;,;_i~~i~t~des.":cte'•. la -

:-:;:~~i~J~~~~~f ~~'~li~~~l~~J;~·~ 
problemática· ·-de .1a·· .zona:· ··costera ·-y :e busca.:' dar< salid.a a· , las 

• ., .--~·~ ~-:::,:: .• 1 ... ·~,·:,_-·. .:;· -:<\:·.: ·./ '. :, - ',f.';._. 

inquietudes ·Cie la pobláción "'. 

Por ;ri~~i~/Je i.'~í:~/. ~~ie~~'., t~ánsmisionés ia/'radioctüus~·r.'.~s -· 

buscan 
. ·•. -~'c.~ . . .;:: ,;·:; ·.:~e-:: --_:..,-. ·:· - . . . . . 

que·. iás'. pÉÍ¡:-so~as '·se 'interesen en su p~ogramaciÓn :'··'.Sin 

embargo no logran causar ningún impacto sobresaliente. 
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En Chile, el trabajo radiofónico. comunitario inicia en 1.990, 
-·_. ·.'.::·,_ .. :,:::·>.,, ·._ -- _. ' '. 

"durante los primeros mese.a 'ía.Agrupac:Í.ón 'de Radios :Populares logra 
.--., ' -·-... 

tener afiliadas a • 51 em¡~·~,~as · ~-~ ·· 1.se e~~~entran instaladas en 

distintos puntos del país"~····Esi~:i~ide~Úr'~; L~is"•~allegos, miembro 

de la Agrupación Nacio~al d~ R~dio~ · P~~~J.~i~s '.·~e ·~hi ie, dentro de 
-,~ ' 

AMARC. 

Aunque el trabajo radiofónico comunitario en Chile sólo cuenta 

con un par de años, el movimiento de las emisoras ha logrado 

presentar un documento a la Cámara de Senadores con la finalidad de 

que sean legalizadas las estaciones comunitarias, asimismo reformar 

la ley de radio y televisión de Chile. 

La Agrupación Nacional de Radios Populares de Chile a través 

de talleres capacita al personal que en esa emisora esta laborando, 

también ha creado programas informativos y radio-teatro que 

difunden mensaJes elaborados sobre derechos humanos, pueblos 

indígenas, mujeres, jóvenes y niños. 

A grandes rasgos se presentó un panorama de las distintas 

estaciones comunitarias tanto de paises Europeos, como de Africa y 

América, esto no se debe comprender como lo único que realizan las 
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emisoras.. so destacó lo más imr>ortunle quo se ontlenda ... sin 

Involucrar aspectos sociales. ni económicos. 

Aunque se resaltó los problemas financieros. que en todas 

las emisoras es el talón de aqulles. como también los aspectos 

legales. El problema va müs alla. pues con 40 anos de eHperiencia 

aun no pueden competir con las estaciones comerciales. y. esto se 

debe a la falta de continuidad en cada uno de los proyectos de 

las estaciones. asimismo a la seriedad de su personal que no 

logran permanecer el ~iempo necesario en la estación para 

consolidar los planes de trabajo en su momento. 
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Capltulo2 

La Radio Indígena en México 



, ., ' 

El trabajo radiofónico q\ie s.e _realiza en las . e~_nías de ,_M.~xico 

fue'nte ~l~bl~· de· co~Ílica:~i.~~~ ••. ~i ·.,~e ;evitará 

cualquier . tipo de manipulación; ·-•para:•• prese,:.,/~r;'.~1 cb~~~imiento 
representa· tina 

"'!:,\.: ·.<~ ~>-~"-·' .• ,s. . •;.';":::' -.- ····:·.' 

·<-!:~~: ... :L;~ indígena y el desarrollo de los grupos. cornui;Úad'oS'';\: 
" -- :-.· -·c..,:···· 

A lo largo de los ai'ios se ha olvidado la plu;,;i.ct1tú~alidad que 
. . . - . '. . . -.. ··'·;,, \ ~:;.',( . 

existe en el país, al grado de marginar a más de :·i~ .•~il¡¿~~;/d~-
._1_.,,:_ .• ,. \--:-.. :.-·1• 'o{,; 

indígenas pertenecientes a 56 grupos étnicos, que. cuent~n;.i:b~·· riiás 
. \ - , .. i\ -.-:-

de 150 variantes dialectales. Esos grupos se encu1mtr<m.:,.er¡,,. las 

regiones más apartadas de 26 estados de la República Mexican~., c:om~_: -· 

Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, -~i6~o~~án, 
, .... - ' '" ,. ~'-·•,. '· ... 

Nayarit, Guanajuato, Puebla, Veracruz y 'iucatán .. 

Un informe interno del Instituto Nacionai;< I~~i.~eh~sta, 
publicado en agosto de 1988, sei'iala que las actividad~s ·~uÚÜrales, 

,:·; ~~;;·' ·~·;."' 

econ6rnicas, políticas y sociales de las etnias :de 'México '; Ú~rien 

sus propios modelos de vida que se proyectan ~,ti~t~~;)~;~u :~¡c~, 
·:.~,--,<'· :1:· -:-:--.. '\ ·_:: ·(-- .. 

que se estaban perdiendo por la falta de difÚ~ión~_-eii'i:'re';ia;misma 
' . '. -- ' ... -.. ~ ,. ' ,- " 

comunidad indígena. 
, ..... ', 

Uno de los medios de comunicación ~e realizó. un. giX::O, tí!i'tal .en 

las actividades de los indígenas fue la radio, aun sin· saber_ s.i 

para bien, que actualmente sigue en busca de nuevos caminos· entre 
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los pueblos . Con esto se quiere decir·· que : se ·continúan instalando 

radiodifusoras indígenas. 

El trabajo de apenas unos 25 afies de la radio indígena trata 

de representa una radio distinta a la: comercial, cultural o a las 

radio escuelas que en los aflos 70 buscó el medio de alfabetización 

de los pueblos. 

A lo largo de los aflos la radiodifusión indígena ha sufrido 

cambios particularmente en los objetivos de difusión. Durante los 

primeros tres años de los 70, tanto radio Huayacocotla y Teocelo, 

emisoras de Veracruz, buscaron motivar a las comunidades étnicas en 

la participación de los proyectos gubernamentales de .desarrollo, a 

la par se trató de dar una educación formal a través de la 

Secretaría de Educación Pllblica, sin obtener los resultados 

planeados. 

En la actualidad las estaciones indígenas se presentan como 

herramientas para fortalecer las actividades culturales, políticas 

y económicas con el apoyo de la misma comunidad. 

Una de las características más importantes que engloba el 

trabajo radiofónico es la participación de los indígenas en la 

producción, conducción y operación de las emisoras, esas 

actividades son supervisadas por parte del personal del Instituto 
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Nacional Indigenista; dNI) · elcuaÍ';se· encuentra en cada una de las 

emisoras. Seglln funcionados: ei-.;-· la. dÚec6i6n •.de -radio explicaron 

que la presencia del Instit~~(J- ~~·:f ~c:~-- 'flll1~.a.ras;- es para mantener un 

buen uso de la radio 'dentro cié ·un ma_rco;legal. 

En el ca~o ~e1_ff L~isoi~,s .•. f;~~~~~~.~~;as: ~ndependientes, que 

son muy diferentes ,a,'ia~:·_-dgl:·.'rin;(éom6. ·son: Radio Huayacocotla y 
' e~ ~<,\-;;:\ • 5j( :'.2-·'.'.,~~ :~:~:;A,;~!~·:.;ff ·'.:;;;i?>.: ·,~ • ··::. \~). '·~ :- -~ 

Teocelo, cuentári 'con -su propio ~·personal que capacita a los 

indig:::;·_-.• ::s'rntt::~~\e~~L~~~~1~~~?:~:t1~la·:era:~0:e::so:aª; buscan 

ampliar los conoci~Í.entos'i;~d~!-~~~sq~~mlJnidades por .. medio de la 

:::~~::;.;+~~~t~.~~t"~~:t:i;~~· UoM •> °''~ 
Las_ ,,r_a,d~~s ;1f1digen~s .también ; ~~n ••. conocidas corno "radio 

participaÚ ~a . d~~-~~ ''¡'!' ~6~ud~~~~~''.''~~~[~á{ i[~;§i~~;;s sin . que . una 

persona t~~9l~~ii ;~éci~ ff: i~,,~~;vá~~: ~-i;.~~lf~:~:;c~ · ciue. les ~stéií · 
co~rtariiio':~Ü' 'ii'~~~t~~'(ci~'t~1~~f~ió'~'( ¡¡; ; )::-.·~~;i·••-M; ,,~-._,. 

Aunque no eÍ<iste)1na'rnállipuláciÓ~ ~irecta · ~¡..,; ia~ 'erniso~as,: ya 

con la . sola·· presénc':ia ·:·del·: apar!ató 1 iilie~namental sé ~~~a _dando~ linea 
',., : ~ . . ... 

_de trabajo' a_, los,~iebrcis ,d~;l~s- radiodifusoras. 

" • Valenzuela, Eduardo. La Radio Indigena. Ponencia. 
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Los propósitos fundamentales de las ra.diodifus~ras ,se .. enfocan 

en la contribución para el mejoramiento de las condÍ.ció"n~s :de vida 

de las comunidades indígenas, así como en ÉiÍ ~~for~~mie~to'ide; su 

cultura. 
~· ,!:~;i." :·1; ·;. ,;,, ~ ~/. ,. •·-

Bajo los anteriores criterios el INI, · a (J~~tfr'' cÍe 1979 

emprendió una serie de acciones utilizando a la radio como . medio 

para apoyar sus programas de trabajo en las diferentes regiones 

étnicas del país. Sus objetivos iniciales eran promover a la·radio 

como el instrumento adecuado para extender la educación e impulsar 

a los pueblos de México. Bl trabajo del INI debe ser analizado, ya 

que las radios indígenas buscan promover su cultura para ellos 

mismos o exponerla de forma directa, es decir, a través de la 

radio, a las ciudades donde se tiene la idea que los pueblos 

étnicos están en decadencia y donde se ha perdido el interés de sus 

propias costumbres. 

Loa trabajos realizados durante la instalación y trasmisión de 

las primeras tres emisoras en 1979, 1980 y 1982 (la Voz de la 

Montafla, la Voz de los Chontales y la voz de los Mixtecos) , 

respectivamente, el INI participó de manera complementaria, ya que 

el trabajo total lo realizó la "Comisión del Río Balsas", pero que 

desapareció en 1982 para trasladar el trabajo radiofónico al INI. 
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Cabe aclarar, que la actividad del INI sólo. se concretizó en 

la elaboración de monografías bibliográficas de la región, así como 

en la infotmación sobre costumbres e ideas de la localidad. 

A partir de 1982, el INI se hace cargo de las tres primeras 

emisoras que hasta ese momento se encontraban transmitiendo de 

manera independiente. La aceptación de dichas emisoras en el 

trabajo radial permitió impulsar la creación de otras más y, para 

fines del mismo ailo, el Instituto retomó un proyecto de la 

Secretaría de Educación Pública para crear las emisoras: "La Voz de 

la Sierra Tarahumara" en Guachochi, Chihuahua; "La Voz de los 

Mayas• en Peto, Yucatán y "La Voz de los Purépechas• en Cherán, 

Michoacán. 

Pasaron cinco ailos para que el INI inaugurará una nueva 

emisora, en 1987 oficialmente inicia sus transmisiones "La Voz de 

la Frontera" en las Margaritas, Chiapas, y para 1990 surgen "La 

Voz de la Sierra", en Guelatao de Juárez, Oaxaca; y "La Voz de las 

Huastecas en Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. 

Para 1991 nacen dos estaciones indígenas más, "La Voz de la 

Chinantla" en San Lucas Ojitlán, Oaxaca y "La Voz de la Sier~a de 

Zongólica", en Veracruz. 
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Bn 1992 se instala la décima_segunda emisora del INI "La Voz 

de los CUatro PUeblos" en Jesús Maria, Nayarit. 

Durante 1993 los proyectos de tres emisoras más son aceptados 

por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en las 

comunidades de CUetzalan, Puebla; Jamiltepec, Oaxaca y San Quintín, 

Baja California Sur. Las emisoras son conocidas como "La Voz de la 

Sierra Norte", "La Voz de la Costa Chica 11 y "La Voz del Valle11
, 

respectivamente. 

Para ampliar la información de cada una de las emisoras del 

Instituto Nacional Indigenista, (INI) véase anexo 1 en la cual se 

presenta la cober~ura, potencia y dialecto en el que se transmiten 

los programas. 

De esa manera el INI monopoliza las radios indigenas en 

México, promoviendo sus actividades bajo la consigna; es necesaria 

la participación directa de la población, bajo la supervisión de 

directivos públicos. 

AdemAs de las radiOdifusoras del INI, existen dos emisoras más 

en el país, de car&cter cultural e indígena, las cuales practican 

una independencia laboral y administrativa de alguna institución 

gubernamental o privada. 
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Radio Teocelo o Radio CUltural Ca111>esina se ubica en el estado 

dé Veracruz. Inicia· sus transmisiones en 1965, pero ante la falta 

de organización cae el trabajo de la radiodifusora; la estación 

radial divide su trabajo en tres fases. La primera se contempla con 

la inauguración y termina en 1979. 

Para 1980 se comienza una segunda etapa donde Fomento Cultural 

y Educativo Asociación Civil crea el disefto del proyecto de 

comunicación popular y participativo junto con personas de la 

localidad de Teocelo, dedicándose a la comunicación por radio, este 

trabajo duró nueve aftos obteniendo así resultados positivos que se 

proyectaron en el crecimiento del potencial radial y en la 

construcción de un edificio propio de la estación, así como en la 

instalación de nuevos aparatos de difusión. 

En 1990, radio Teocelo inicia su tercer etapa, con la 

terminación del convenio de colaboración con Fomento Cultural y 

Educativo, para dar paso a una nueva emisora que se presenta hasta 

nuestros días como una Asociación Autónoma e Independiente. 

El trabajo en la radio de Huayacocotla, que se localiza en la 

Sierra de Veracruz inicia en 1965, pero es hasta 1973 cuando se 

define como radio rural con siete horas diarias de transmisión. Las 

actividades de esta emisora fueron asesoradas también por Fomento 
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cultural y.Educativo a través de·un·nuevo enfoque radiofónico donde 

se involucran tanto _las, labores ... culturales como ·.·las'. del 

mejoramiento de la vida diaria. -·: . 

Durante cuatro afies de 1973 . ·a /.,197,?, '.i_'ia' emfsora '· formuló 

programas educativos, que se caracte~izab~'n ¡Jor ~pegarse a. los 

planes y programas tradicionales de ensei'la_n:a::bás.ica sin recibir 

ninguna modificación para adaptarlos. Las emisiones ,. radiales 

también contaban con espacios de entretenimiento como :radionovelas 

y programas musicales. 

Para 1977, la emisora rompe con la educación- ·formal· de 

alfabetización para dar paso a las demandas de la-población que, en 

ese momento, requería de conocimiento con respec~o a formas de 

cultivo, asesoría en la utilización de fertilizantes, ·pesticidas y 

crianza de animales domésticos. 

Con la modificación de la programación se contó con nuevos 

espacios musicales y programáticos para un mejor aprovechamiento de 

los recursos del campo, así como para ampliar el conocimiento de 

las leyes constitucionales. 

-El trabajo en materia noticiosa también fue mejorado con un 

mayor apoyo en las noticias locales pero sin descartar la 

información nacional e internacional de mayor relevancia. 
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Los programas infantiles se nutrieron de nuevas ideas con el 

apoyo de productores que buscaron llegar a los niftos, asimismo las 

radionovelas que contemplan un importante entrecenimiento en la 

población. Los avisos y comunicados tuvieron extenso interés entre 

los radioescuchas, ya que la población los utilizó como un medio de 

comunicación a larga distancia; como es la llegada de vendedores a 

la localidad, la prestación de algún servicio: albañilería, 

carpinteria, etc. Actualmente ambas emisoras cuentan con un gran 

apoyo de los indígenas de Veracruz pues les representa un 

importante medio de comunicación, siendo personas de la misma 

comunidad quienes se encargan del funcionamiento .y la producción de 

los programas que difunden. 

2.l Situación Socioecon6mica de las Radios .Indíge~as >;;.:': 

La gran diversidad de culturas y tradiciones .qll~:;·~"¡~ten en 

México, han logrado hacer de este país una nación pluricultural que 

mantiene sus raices en las etnias que aun subsisten. Pero este 

trabajo ha buscado ser reforzado por medio del apoyo de las 

emisoras indígenas que actualmente se encuentran en once estados de 

la República (Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, 

Michoacán, Tabasco, Guerrero, Nararit, Puebla y Baja California) , 

36 



para transmitir en 25 dialectos como son: 

Tlapaneco, Chontal, Triqui, Tarahumara, Odame, 

Purépecha, TUjulabal, Mam, Tzeltal, Tzotzil, 

Náhuatl, Mixteco, 

Guarijio, Maya, 

Zapoteco, Mixe, 

Chinanteco, Mazateco, cara, Huichol, Tepehuan, Mexicanero, 

totonaca, Chatino y Amusgo. 

Para conocer más acerca de las regiones donde se encuentran 

ubicadas cada una de las estaciones radiales, adelante se 

describen las características sobresalientes de la zona. Es un 

breve panorama geográfico y económico de la localidad donde se 

encuentran asentadas las radios, con el fin de conocer a las zonas 

más pobres del país y que, con el transcurrir del tierrq¡o por 

casualidad o por deficiencias de las estaciones; son localidades 

que actualmente entraron en detrimento, caso concreto las Sierras 

de Chiapas, Guerrero y Chihuahua. 

XEZU La voz de la npntafta. 

Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Transmite en la frecuencia de los 900 kilohertz con 3 mil watt 

de potencia, es una emisora que fue inaugurada el 10 de marzo de 

1979. Su cobertura radial es de 15, 700 kilómetros cuadrados y 

difunde en lengua Náhuatl, Mixteco, Tlapaneco y Espaílol. 
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Tlapa de Ccmonfort se ubica en la· r~·gió~· de, la m~ntai!a 'la cuál• 

cuenta con 17 municipios. Toda ·1a zona es rural ·~·, sus ··vía.a" de 

acceso son caminos de tierra suelta. 

La voz de la montaña difunde para una población cercana a los 

248 mil 711 indígenas de 28 municipios, rebasando su región para· 

llegar a las zonas circundantes del estado de Guerrero, de acuerdo 

a datos obtenidos de la subdirección de radio del Instituto 

·Nacional Indigenista. 

"El objetivo general de la emisora es apoyar el desarrollo de 

la región a través de la prOclucción y emisión de mensajes acordes a 

las necesidades de la montaña de Guerrero"." 

Cabe destacar que la zona en su totalidad es de siembra por lo 

que se orienta a la población a través de la el!lisora, a mejorar sus 

cultivos y evitar pérdidas en las cosechas. 

XENAC La voz de log Chontales 

Nacajuca, Tabasco. 

Esta emisora al igual que La yoz de la Montana y la voz de la 

~. surge con el apoyo de la Comisión del Río Balsas el 19 de 

15 
• Romo Gil, Cristina. La Otra Rodio Voces Débiles Voces 

de Esperanza. p. 103. 
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febrero de 1980. Esta comisión tenía como objetivo impulsar el 

desarrollo técnico y la producción radiofónica de las emisoras 

indígenas. 

La voz de los Chontales transmite con una potencia de 500 

watts en la frecuencia de los 1440 kilohertz, en Chontal y Bspaftol. 

Los principales cultivos de la región son: el mango, el 

cacao, el coco, el plátano, el maíz y el frijol. La zona tiene la 

más baja productividad del estado de Tabasco, lo que limita la 

comercialización en mayor escala. 

Actualmente la emisora tiene una cobertura de 1,815 kilómetros 

cuadrados. Su frecuencia llega a una población cercana a los 46 mil 

939 habitantes de siete municipios, según estadísticas del censo de 

población de 1990 realizado por el INEGI. 

XBTLA La voz de la Mixteca 

Tlaxiaco, Oaxaca. 

El distrito de Tlaxiaco está integrado por 35 municipios que 

se localizan en la región mixteca del estado de oaxaca. La 

comunicación para el municipio sólo se da por la carretera 

México-Oaxaca, la cual atraviesa la localidad donde, además, se 
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encuentran :ser-Vicios· de telégrafos, correos, asimismo se reciben 

sei!ales de r~dio. y 'tel~visión comercial. 
·:. ·: .. ·:·.:, . 

· 'La·voz'de'la MiXtecá•transmite con una potencia des mil watts 

en frecuenc:Í.~':de ;o~ 930 de amplitud modulada, y con una cobertura 

de 2, 390' kilómetros cuadrados. La primera emisora oaxaquef!a viene 

transmiÜendo desde el 15 de septiembre de 1982 en la zona mixteca. 

Las actividades que se practican en la región por orden de 

importancia son: la agricultura, en los cultivos de maíz, trigo y 

frijol, aunque la mayor parte de los sembradíos son por temporal. 

La producción de mezcal, tejidos y artesanías se elaboran en el 

distrito de Tlaxiaco, en menor proporción al desarrollo ganadero 

debido a la falta de pastizales y la escasez de agua. 

La mixteca alta representa a la región más pobre del país, en 

gran medida se debe a la escasez de fuentes de trabajo, trayendo 

como consecuencia la deserción de la población en gran escala. 

Dos grandes particularidades existen dentro del estado de 

Oaxaca por lo que el Instituto Indigenista impulsa cuatro emisoras. 

en esta zona, las razones son: en primer término la gran diversidad 

de c011UJnidades indígenas (Mixtecos, Zapotecos, Triquis," Mixes, 

Chinantecos y Mazatecos) y, en segundo lugar por la ·incesante 



llegada de sectas religiosas que pretenden cambiar las ideas Y 

costumbres de los indígenas de la regi6n de Oaxaca. 

Bn ese sentido, las autoridades del INI al ver la gran 

problemática que existe en la zona, in¡>lementan un mecanismo de 

cobertura donde busca concientizar y reforzar las costumbres y 

tradiciones de los pueblos zapotecas. 

XBTAR La ygz de la sierra Tarahumara. 

Guachochi, Chihuahua. 

Con una transmisión en las lenguas Tarahumara, Odame, Guarijío 

y Espallol. La emisora inició la difusión de su sellal el 11 de 

noviembre de 1982, en las frecuencias de los 870 kilohertz y con 10 

000 watts de potencia. 

Guachochi, Chihuahua, se ubica en la sierra Tarahumara al 

norte del estado en la latitud de los 2200 metros sobre el nivel 

del mar, la cual cuenta con 793 localidades rurales; por la escasez 

de caminos para llegar a la zona se cuenta con varias aereopistas. 

La emisora logra ser escuchada en 28 municipios por una 

población de los 130 mil 996 habitantes, en una Area de 70 mil 

kilómetros cuadrados. 
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Las actividades agricolas ·:son·. principalmente de autoconsumo 

sembrándose el maíz, frijol,' papa, avena, manzana y durazno. Además 

se crian el ganado bovino, porcino, caprino y aves. El trabajo es 

impulsado también por un aserradero de la región y pequefios 

comercios de abasto popular. 

XEPET La voz de los mayas 

Peto, Yucatán. 

·El veintinueve de. noviembre de 1982 se inauguró oficialmente 

la emisora que transmite con 10 ·mil watts de potencia a través de 

la frecuencia ·de los 740 de amplitud modulada en lenguas maya y 

espado! ; · : :·o:· 

ta: localiÍ:lad 'ide ·.Peto representa la cabecera municipal de la 
.. ,,,,·: ·"!..'("'. ;. 

zona sur '·del:;, ~st'ilcii::í·, " a·: una distancia de 113 kilómetros de la 
"? - 1:,··- ."-\,:~.~:. 

capital;• l~~ jurisd,i_cci6n. municipal cuenta con 34 localidades . 

Las · acÜ vidád~s T d.;,· mayor importancia son la ganaderia y la 
·-~~:'.;:~-: 

agricultura; ' así:. como la . industria donde sobresale la manufactura 

de calzado',:\1.;/.donfección 'de prendas para vestir y el turismo. 

¡¡¡' municipio de Peto tiene comunicación con la capital a 

través de la carretera federal y por via férrea. con respecto a los 

servicios de comunicación cuentan con caseta telefónica, telégrafos 
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y correos que agilizan la comunicación interpersonal entre los 

habitantes. 

En esta localidad la radio indígena tiene que compartir su 

área de cobertura con otros medios, ello provoca que su 

programaci6n se esfuerce por competir con la radio comercial y más 

aun con la televisi6n. " 

XBPUR La yoz de los purépechas. 

Cherán, Michoacán 

Su fundaci6n fue el 4 de octubre de 1982. Transmite con 5 mil 

watts de potencia para una población de 206 mil 123 indígenas y 

con un espacio de cobertura de 3 mil 180 kilómetros cuadrados. 

Cherán significa "lugar de tepalcates", se. localiza al 

noroeste del estado, con una superficie de los 169.43 kilómetros 

cuadrados. El municipio se encuentra totalmente urbanizado, ad~s 

de contar con todos los servicios de comunicaci6n. 

Martínez Velasco, Recio. "La Influencia de la 
Radiodifusora XBPET" . p. 88. 
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La voz de los purépechas transmite· en las lenguas Purépecha y 

l!spai'!ol en una frecuenciá de -:los 830 de amplitud modulada, para 

atender a 69 municipios d~ la zona. Sus horarios de transmisión se 

desarrollan de' 6:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, sábados y 

domingos de 7:00 a 15:00 horas. 

Las actividades económicas se ven influenciadas por la 

agricultura, principalmente por el maíz, papa y haba. La crianza 

ganadera se enfoca a las especies avícolas, bovino, caballar, 

porcino, apícola y asnal. 

XEGLO La yoz de la Sierra 

Guelatao,Oaxaca 

Con una potencia de 5 000 watts, la vo;i' de·: lá··' sierra._ ha 

transmitido desde el 18 de septiembre de 1990. 'éri ~las•·:ienguas: 

Zapoteca, Mixe, Chinanteco y Castellano en l~ .fr~~IÍenCi~t:de:los 780 

kilohertz. j'.}~:t:ik/~'.:· ~.:·-

·- ., ... , __ . . 

kilómetros cuadrados y atiende a una 'p~blaci6n ·.~e~éa~a a los 270 
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mil indígenas de 40 municipios. sus horarios de transmisión son de 

5:45 ama 18:30 pm de lunes a viernes; sábados de 7:00 am a 18:00 

pm y domingos de 7:00 ama 15:00 pm. Guelatao de Juárez se localiza 

dentro del distrito de Ixtlán de Juárez, conformado por 26 

localidades en una área de 2,921.64 kilómetros cuadrados. 

Las principales actividades de trabajo se realizan en la 

agricultura donde se explota el cultivo del maíz; frijol, trigo, 

papa, garbanzo, café, aguacate, yuca y frutos. También se cría el 

ganado menor y aves de corral. 

La voz de la sierra tiene como principal objetivo ayudar a los 

indígenas en el cultivo de sus tierras, así como refor_zar la lengua 

zapoteca, ya que por el fácil acceso a la zona la mayoría de la 

población es bilingüe. 

XBANT La voz de las Huaatecas 

Tancanhuitz, San Luis Potosí. 

Esta emisora fue inaugurada el 28 de septiembre de 1990, la 

cual difunde en Náhuatl, Pame, Tenek y Espai'!ol con 5 mil watts de. 

potencia y con horarios de transmisión de lunes a viernes de 5 :45 
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ama 18:30 pm, sábados 7:00 ama 18:00 horas y domingos de 7:00 a 

las lS:OO horas. 

· · El municipio de Tancanhuitz de Santos se localiza en el 

oriente del estado a una altura promedio de 241 metros sobre el 

nivel del mar, cuenta con 68 localidades en una área de 187 

kilómetros cuadrados. 

Las principales actividades que se realizan son la 

agricultura, en donde predomina el cultivo de maíz y frijol, así 

como la ganadería en la crianza de bovino, porcino y equino. 

Así, la emisora actualmente transmite para una población de 

210 mil indígenas con una cobertura de los 30 mil kilómetros 

cuadrados con lo que cubren 23 municipios. 

XEOJN La yoz de la Cbinantla 

San Lucas Ojitlán, Oaxaca. 

El 14 de diciembre de 1991 se fundó la emisora que actualmente 

transmite con s mil watts de potencia en las lenguas Chinanteca, 

Mazateco y Espaftol, en la frecuencia de los 840 kilohertz de 

an;>litud modulada. 

La localidad de San Lucas Ojitlán se encuentra dentro del 

distrito de TUxtepec, el cual se conforma por 13 poblaciones que se 
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ul:>ican al noroeste del estado de Oaxaca con una extensión 

territorial aproximadamente de los 316, 699 kilómetros _Guadrad_os •:. 

La vo; de la Chinantla atiende a una pobi~~ión . i~dígen~ 
cercana a los 246 mil 245 habitantes, y tiene una cobe.rtura, de 30 

mil kilómetros cuadrados. 

La actividad económica donde se encuentra ubicada la emisora y 

su contorno es impulsada por la industria artesanal, minera y el 

turismo, además de trabajar en la agricultura, ganadería y el 

comercio. 

El cultivo del tabaco es una de las actividades que mantiene 

la localidad de San Lucas OjitlAn, al respecto la emisora promueve 

los programas para mejorar las cosechas y el mismo producto. 

XEZON i:.a yo; de la sierra de Zongólica 

Zongólica, veracrur. 

Veracruz es la segunda entidad donde han proliferado las 

radios indígenas en los últimos ailos, actualmente se encuentran 

transmitiendo tres estaciones de radio de esas características. 

La radio Zongólica, empezó a difundir el 28 de diciembre de 1991 

con mil watts de potencia en los idiomas N4huatl y Espal'lol. La 
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emisora se encuentra situada en la zona central del estado, sobre 

la sierra de Zongólica. 

zongólica representa la cabecera municipal de la región que 

esta confor:mada por 171 localidades. Dentro de las actividades 

económicas se encuentran la agricultura, donde se cultiva maíz, 

café, pera, naranja y manzana; además de ocuparse de la ganadería, 

la pesca y la explotación forestal. 

XBJMN La voz de los cuatro pyeblos 

Jesús María, Nayarit. 

Oficialmente inició a transmitir el seis de abril de 1992 con 

una potencia de 5 mil watts en las lenguas'Cora, Huichol, Tepehuan, 

Mexicanero y Bspallol. Es la única emisora que se localiza en una 

zona con un difícil acceso debido a la falta de caminos, ya que los 

que existen son pequellos y de herradura. 

Su ubicación exacta es la Sierra Madre Occidental. Jesús María 

es la cabecera del municipio de Nayar en el estado de Nayarit. 

Actualmente la emisora transmite para una población de 35 mil 

361 indígenas, quienes se mantienen con un nivel económico bajo, 

siendo la principal causa la falta de comunicaciones. 



Las actividades que practican los indígenas de la región son 

el cultivo del maíz, en menor proporción el frijol, ·algodón, 

calabaza, ajonjolí y pepino. La ganadería y la explotación forestal 
. ' . 

representan las más importantes labores de la zona; ya· que' la 

geografía y el tipo de suelo, que generalmente es rocoso, evitan ':el 

cultivo en mayor proporción. 

Ante esta situación la emisora se encarga en la difusión' de 

programas dedicados al cuidado del ganado y a la creación de 

pequeños huertos familiares. 

Las siguientes emisoras de las que se hablará recibirán un 

trato especial porque además de no pertenecer a la red de radios 

del Instituto Nacional Indigenista, lo que las hace independientes 

y autónomas, llevan ya un par de décadas transmitiendo para los 

indígenas de Veracruz. 

XBYT Radio cultural c~sina 

Teocelo, Veracruz. 

El primero de septiembre de 1965 fue inaugurada la emisora la 

cual ha pasado por tres etapas desde su formación hasta estos 

momentos. 
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Teocelo se ubica a una altitud de 1218 metros sobre el nivel 

del mar, limita con los municipios de Xico, CUatepec, Tlaltela, 

·cosauatlán de carvajal e Ixhuacán de los Reyes. El área del 

municipio tiene una extensión de 54. 29 kilómetros cuadrados que se 

divide en 19 localidades. 

Las primordiales actividades de la zona son:la agricultura, 

con cultivos de frijol, maíz, café, naranja, pll.tano y ca!\a de 

. azúcar. Y crían el ganado bovino lechero, porcino,ovino,caprino y 

aves. 

Radio Teocelo lleva 27 aflos transmitiendo y en la ültima 

década ha desarrollado su trabajo hacia el fortalecimiento de la 

región y la integración de.la misma comunidad con el fin de apoyar 

el bienestar de cada uno de los individuos. 

Radio Cultural Campesina, desde 1990, inició· su tercer etapa 

como una emisora independiente y autónoma que pone en práctica su 

autofinanciamiento y desarrollo, a través de mecanismos como son: 

la creación de pequeños spots que infonnan sobre el servicio y la 

venta de alguna mercancía, sin ser precisamente un comercial. De 

tal forma y por medio de subsidios de instituciones internacionales 

se obtiene parte del financiamiento de la radio para cubrir los 

gastos en la producción, administración y mantenimiento. 
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XBJN Radio Huayacocotla 

Huayacocotla, Veracruz 

Inició sus actividades de transmisión en octubre de 1965 en la 

frecuencia de 2390 kilohertz y con 500 watts de potencia. 

Bl municipio de Huayacocotla se encuentra situado en la zona 

norte del estado de Veracruz, ubicándose en la parte más abrupta de 

la huasteca. Tiene una extensión de 571. 79 kilómetros cuadrados y 

está dividido en 88 localidades. 

Radio Huayacocgtla cuenta con una programación muy variada que 

logra cubrir las necesidades de la comunidad. El trabajo inicia en 

1976 con apoyo de Fomento Cultural que busca promover una 

programación sencilla que ayude a reflexionar sobre la situación 

que viven los habitantes de la región. 

Las actividades que se practican en la zona son la 

agricultura, la minería y el comercio. Las diversas vías de acceso 

al municipio hace mas dinámica la economía, hecho que influyó en 

la urbanización de Huayacocotla. " 

Véase: México· Radio ffyayacocotla. Una emisora 
campesina. Velasco Aurora. p. 32. 
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Por otra.parte.: es .necesario sei'lalar que durante el ai'lo de 1993 
'._ .... ':.· 

el rnstituto'Naéional Indigenista esta realizando la instalación de 

tres .emisoraa··y ·q;,e :.~ctualmente están en pruebas de transmisión . 

. La décimo tercera emisora se encuentra ubicada en san Quintín, 

Baja· California Norte. La Radiodifusora es La Voz del Valle que 

transmite . con 2 mil 500 watts en una frecuencia de los mil 290 

kilohertz y con una cobertura de 12 mil 164 kilómetros en las 

lenguas Mixteca, Triqui, Zapoteco y Español. 

La voz de la Sierra fforte es la primera emisora instalada por 

INI en Cuetzalan, Puebla. La radiodifusora tiene una potencia de 2 

mil watts en la frecuencia de los mil 350 kilohertz y con una 

cobertura de 8 mil 835 kilómetros cuadrados. 

Entre las lenguas que transmite se encuentran el Náhuatl, 

Totonaca, Otomí, Tepehuan y Espadol. 

La voz de la Costa es una radioemisora que se instaló en el 

estado de Oaxaca, dentro de la localidad de Jamiltepec. La 

radiodifusora tiene una potencia de 5 mil watts en una frecuencia 

de los mil 260 kilohertz y con una cobertura de 30 mil kilómetros 

cuadrados para atender a 84 municipios. 
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2.2 Aspectos legales de la radio indígena en México. 

Uno de los aspectos que debe cubrir cualquier medio de 

comunicación llámese impreso o electrónico es el permiso. de 

circulación o transmisión, según sea el caso. El permiso es 

expedido por la secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

cumplimiento a la Constitución Mexicana. MAs adelante se hablará 

de los trámites para el permiso de una radiodifusora. 

En México existe una ley que tiene como objetivo buscar el 

mejor desarrollo de la radio, la televisión y la prensa dentro de 

un marco legal.ª 

La ley Federal de Radio y Televisión se firmó el .e de enero de 

1960 por el entonces Presidente de la Rep\lblica, Adolfo López 

Mateas, en cumplimiento al artículo 89 fracción de la 

Constitución Mexicana que en su contenido, dice: "Facultades y 

obligaciones del presidente de los Estados Unidos Mexicanos para 

promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión". 

El propósito en la época en que fue constituida esta ley 

sirvió para buscar un eficiente manejo de los medios de 

comunicación. Pero a más de tres décadas de ser fo:i:ma.da la ley 

" . Dávalos Osario, Virginia. Régimen Legal de los Medios de 
Comunicación. p. 163 

53 



Federal de Radio y Televisión, es necesario que sea reformada, con 

el fin de ampliar las funciones de las radios indígenas y no sea 

tan estricto su control ,en materia de instalación y recursos 

económicos. 

Dentro de un marco legal"las emisoras de las etnias no tienen 

un sosten jurídico,, ~~í ":como t,<lmpo~o sel'iala sus obligaciones 

lícitas . 

. En términos ,legales, el trabajo r¡¡diofónico ha rebasado sus 

actividades que son enmarcadas por la ley que rige a los medios 

electrónicos, ya que las condiciones que existian en 1960 cuando se 

rubricó la "ley Federal de Radio y Televisión, han dado un giro 

total porque ahora ,existen espacios y emisoras que producen y 

difunden programas indígenas que no son contemplados legalmente. Es 

decir todas las emisoras que no transmitan en Castellano están 

violando la ley. 

Las culturas étnicas del país se han identificado con la 

radio, más necesitan que sus actividades radiales se realicen 

.dentro de un marco jurídico-legal. 

Al respecto el Coordinador General de Radio Teocelo. Elfego 

Gorreo, está convencido que el objeto es crear nuevas radios 

indígenas en el país es con el fin de democratizar los medios para 

54 



.que la gente exprese sus ideas y así evitar que los medios .-de 

comunicación sean de unos cuantos. 

Asimismo, coinciden directores y productores de :oi:·ras radios 

en reformar y crear nuevas emisoras indígenas hasta lograr cubrir a 

teda la población étnica. 

Actualmente la constitución de México está · pa.sandci' ·por una 

serie de reformas, en particular el· apartado qiie habla de las 

garantías individuales, y de la ley general de 'poblad.6n, donde se 

buscan mayores facultades de libertad y de respeto ·:a ·las clases 

indígenas y marginadas. 

con estos cambios al artículo cuarto ';·.co~.stitucional el 

beneficio será proyectado a todos aquellos· grupos' éí:riicós -d_el país; 

al mismo tiempo es 
'.-

Radio y Televisión, en particular los a.rt.icüi;~'. fr;'~ 76''c6h-_el ffo 

El articulo 7S en su contenido seña.fa',;' ',;'Íin: ·9u·~- '.;~a,n~misiones 
las -estaciones difusoras deberán hacer ~~b;\iéi'' iéiioma ~spañol. La 

',:. , 

Secretaría de Gobernación podrá autorizar, en 'casos especiales el 

uso de otros idiomas siempre que a continuación se haga una versión 

en español, Integra o resumida a juicio de la propia secretaría. 
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Asi, el artículo 76 .. dice: "En.;toda transmisión ,de prueb;;¡s o 
•")· .. ,.. ·-' 

ajuste que se Üeve a cabo po~ l~s ~stacio~~s. asícomo durante ei 
f. ; .• -;·,< ~~ .: { -:¿ 

desarrollo .de los _programas }i'. ~n->lapso~ no mayores de 30 minutos, 
·,_¡.,"!:-;" .,_: -~ ,, .. ,: ~- ·.;::·,; .. _:.\-.:. :.','t,:.:· '.:·,.,; :_.i<.·¡_·_ ¡ (:. ·,.,_" 

deberán eicPresarsée!n' espaftol 'Í:~i/let~iis nominales que caracterizan 
.. -- : , ..... _ .... _,.., '-~:!'2',":,'···.,-~ . . :;·'.·· ·.·._'•.,<i:,>.~--·_:(;.¡J.;:.•·-:;,,·_;_· ·,-.-· .. ··-. 

a la estación ~e9\lidas d~l ~~~~e de · ia localidad en donde esté 
. ,, . --- ¡'._,:-.• - ;. . '• . ' j" 

' :, .. ·.·. 
instalada e,. 

Al respecto, el Director de la· Voz de la Sierra Tarabumara, 

Gabriel Neri, consideró que con las reformas al cuarto 

constitucional de radio y, en particular, el apartado que habla de 

la lengua franca debe ser actualizado pues desde su creación, a los 

indígenas y a su lengua original, se les ha coartado su libertad de 

expresión. 

En el caso del artículo 13, capitulo I de la Ley Federal de 

Radio y Televisión que en su apartado dice: "Al otorgar las 

concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo 

Federal por conducto de la secretaria de Comunicaciones y 

Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones 

de radio y televisión que podrán ser comerciales, permisionarias o 

de cualquier otra índole". 

Las únicas estaciones que podrán contar con permiso son las 

dos nombradas después de las comerciales, aunque se deja la opción 
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en la última línea· donde se habla de cualquier ot.ra ·índole,· pero 

que será determinado p·o~.· el' Ej eé:uti íló Féderal. 

En el ca;;'o ~;; ici~ artÍc~io'~·del 'Si ·a1 :e3,>•Ú refe.rida li:.y?hace 

alusión a . i~s i~scii~i~~' ra~{~{i.;ic'~s', i'aki''c~~it.~: 'd~~1~a~~di~~o.; 
desde 1973 y 

1Ci~~cÍ~ · .. se 'Gobthvri;;:;inC~f~ii.;~~? f~~~~;;º·' .;n·· sus 

transmisiones,.ya; qu~ ~ri 2ia~:·e;,;i~~r~~··· ~~: ~{~~dJí'a· i.'~~c~6it5~ 'f';:;imii1 •.. 

sin ser ref~~~~'d{l.~ p;,;g~~~~~~~; c~if ~~'pkdi:s ~~'·. e~~r~Í:~rii'riu.ento y 
!-:-: · ·., ,·, ;=f.L, ,, ~Y.,1. • .- • -~,-,_:)>t' · ··-:.·.}~~::- :'~~{;.:. :·-~:'-~_;_ -

di versión. · ' · · .!< .. ,:·· : 
En las e'scÚ~la~ ~ad'i'ofcSdica~ l:~fubié'Íi exis~Ü una ~igidez en el 

-:~~· < ,(=~~:~_;.:,:":.;~>:•·. ·~/;;~~:'~~-:;~-,;;·.~.?-;:-·:~::_;Lo;\ ,;:;_:tk::~~:{:·C~,: ::::,t~;o_~·;;·.~~tL·:.·.-~. t:.:,'"":·,"-· ·''. -

perso'!aJ.:, ya que no se consider~~· lf· participación: de·' la gente de 

la coniunidad,.;·~s:CC:oiito '.10' s~~~ia''el :~~~~~ui6 e~~~'ap¡tlllo IV de ese 
···,-\: . ~ •; .. 

apartado, . donde se}_~riiÚesta qu.; :l<i'.i:rarismisióri y la recepción de 

las escuel~ás '~~dio~~ál:~a~ ¿~·t~~~i'i; re'~ldá's por . las disposiciones que 
' . . . . <;:.~· ·.; ';;; '. ;·~~ ·~'.i-'.'5~·::.,. .~'.~~· ..... ~\~· . !: 

sobre la mai:eria'::'dicte .. Ú." 0.Secreta.da :de Educación Pública para 

seleccióriar ' ~{ Q~'iig~;,f ·~~i~é:i'.~Úz~do, profesores, locutores · y 

técnicé:ls que participen eii ese: tipo de programas. 

Los programas transmitidos, según la Ley Federal de Radio y 

Televisión solo se podrán hacer en·e1 Castellano como lo seftala el 

artículo 75: "En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán 

hacer uso del idioma espaftol" . 
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La inflexibilidad de la ley limita' el- trabajo de los indígenas 

que se desenvuelven en el campo d~' a'cciÓn 'obstruido por leyes que 

han sido rebasadas por los efectos" de l,as radios que se encuentran 

interrelacionadas con las etnias de' México., 

Actualmente en el país · exiSten';·dos tipos de emisoras, según la 
. '. ~ . : ' ' 

Ley Federal de Radio y , Televis,iÍ'.>n,' _·las llamadas concesionarias y 

las permisionarias, estás ú,itima~ ~~·pagan ningún impuesto para con 

el estado, ya que' por' ser. emisoras de carácter no lucrativo no son 

obligadas a tener algan gasto econ6mico en su tiempo ' 'de 

transmisi6n. 

- La, funcionalidad de las emisoras permisionarias (culturales, 

universitarias, oficiales y actualmente las indígenas), prohiben la 

venta de espacios en sus programaciones, lo cual trae severos 

problemas econ6micos para las radios. 

Durante su ponencia, Gabriel Neri, director de la voz de la 

Sierra Tarahumara. expone que en las radios permisionarias están 

restringidos los comerciales en sus transmisiones, trayendo con 

ello serias consecuencias por su sometimiento. Un caso concreto es 

la Radio CUltural de la Universidad de Guerrero, que por falta de 

ingresos económicos tuvo que suspender sus transmisiones. 
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Bl trabajo de las emisoras indígenas tiene muy limi~,ado el 

campo; por un lado están los aspectos de transmisión Y.P?~ otro los 

de financiamiento que, conjugados, redoblan los problemas .. para la 

difusión de las emisoras. 

Las radios de carácter permisionario deben cubrir un perfil 

para poder lograr ser aceptadas por la Secretaría de.Comunicaciones 

y Transportes. Conforme lo establecido en la propia ley de ese 

órgano institucional a continuación se presentan los requis;i.tos 

indispensables para el otorgamiento del permiso de instalación, 

operación, y exploración de estaciones radiales. 

I Se deberá presentar la solicitud por escrito, acompailada 

por los siguientes documentos: 

l. Personalidad Jurídica. 

a) Tratándose de persona física presentar el documento que lo 

acredite como mexicano. 

b) En el caso de asociaciones civiles o sociedades, presentar 

los documentos que las acrediten como mexicanas y el permiso de su 

grupo para instalar estaciones de radio. 

c) Tratándose de organismos públicos presentar el documento 

donde se establezca que su finalidad primaria sea la instalación de 

radiodifusoras. 
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2 .. Autorizar alguna persona para recibir y: oír notificaciones 
,',., 

en la ciudad d~:México\ · · · 

3. Pre~eri~~r ;,ia >~nformación•· d~t~Üada. del\·.< proyecto .de 
!·\· ~··.'·_ '.··--,:" 

inversión: en sJ', toi:al'id~d;~rc::·. · ,·.-, · ·,·": ·· · ,":.'.·.. ..·. ··e· ;:-:; •:: . .,:!":· 

4. Una d~c{~~~~Ún )~()~~e; los ; ~r~iófrt~s· : d~ii, l~ ;, emis~ra, 
:·---\~':>_, ' ·:' ·:,.~,;:,. -l --~, - . '"' -

caractel:'ísdcas y 'p~ogm1a~ió;;. dentro de1<:co~i;eíci:o si:.'Cio~'ec~~ómico 
--.};-_.'.,.,,-, ·:·~-~._-;\~ " :;':::··,·. •,-· ,,.., .. 

dela región.· ";',;_:·•· ,:,,· ·····~·•· 
, - /'.·:~ , .) ,_ .. ::-n'.:_¡ '_· ... ,. -'.~:,:. -

En l'?s .. puntos :'S, 6;;7 y· 8 se ·manifiesta.ique:;el'idocumento· .debe 
~.~/{',.;:.'-•e·::-';·"· : , 

contener. tres éjémplares distintos. refereri"t'e : ,i ,¡ ía'i'progi'arÍÍil~i.Ón. Una 
-;: ~"; ··I:·:-:.- . -

reiación sÓbre los procediini~ntos -~e;'• se '0~tilÚarán en las 

emisoras. Propósitos de incrementar y depurar ; las;'. emi~·lones y¡. por 

último, :Í.nformar relativamente sobre los. recurso~' económicos con 

que se cuenta para la instalación y ,operación· de la"estaci6n. 

II. Después de los estudios correspondientes, ·se. determinará 

la posibilidad de operar un canal o frecuenciá;· se le' fijarán al 
,- - --· 

solicitante los requisitos técnicos, ádminisfrati vos ''ir :· iég~les, 
previos al establecimiento de la estación. 

l. Para estaciones de radio en la barida·de 535'í¡·:1505 'khz. 

a)Plano del terreno 

b) Plano de ubicación 
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c) Proyecto de operación tmlltiple (Sólo si se quiere operar 

con esta modalidad) . 

En la tercera etapa para el permiso de instalación de la 

emisora se señala la necesidad de cubrir-en un plazo de 180 días la 

instalación y las operaciones de pruebas con las siguientes 

especificaciones: 

Para las estaciones de radio en la banda de 535 a 1605 

kilohertz. 

a) Características técnicas de la estación 

bl prueba de comportamiento de-la.estación_ 

c) comprobante de propiedad de: los equipos Y.-. dispositivos 

utilizados' en- la 'estación (facturas - de equipos:'_ tr~smisores, 

antenas;.· etc) 

di - comprobante de pago de derecho por concepto __ de ._estudio de 
- . . . . 

la solicitud y de l_a documentación técnica y- legaL,-

e) _'éonvenio mancomunado de operación múltiple. 

Para las estaciones de radio en la banda de 88 a 108 Mhz (FM) 

se procedera al estudio del terreno o área de servicio. Plano de 

ubicación. Croquis de operación múltiple (sólo si se requiere 

operar en esa modalidad), comprobante de pago de derecho por 
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concepto de es~udi~a la ;;6Ücii:\;d.'Bn:el caso d~ que'sedesee' 
:· ,· ··"te' .. 

tr~n;;miÚr' ~n 'convenio' m;.hcci~~;i~d;, se p~esent·a~á '~1 · c'lélcumeiito. 

Posterior.· ~ l~~,ª~~ib~c¡~~~~ ·~.;/'anleri;~es':~uni:'o;; :.,,·~ñaiadós, 
la sec~~tai-.Í:~' /~~·: ~~lli'~~~i~;;~;;\/ .·f~~~~~~r~ks ;: ~ : i:}á;;és -,d~ ia ·' 

. .. . . ____ ... _ _____ .. -.;~¡ ,:'·,i,'4°;·---:':~ ¡f.;,:J(~I_;·.;;;:, _,: .. -'---:':' :.:~'f,. .. -1·_~;{'?/.> .. ; :.-~:', - --:: ::.: ".,;::.,_. ·: . .. .. ·· ~ºº - ·-. 

Dirección de· Noririas '··de '. Radiodifúsióri/ _::·réalizará .,.,.una-.·_ visita· ·de· 

inspección 'par~ ;;e~if i~i~;·~~ ·la ~:~~~i.5~;;·~~',~t;,¿¡,~hf~~: é~nf~r:ilÍe a 
···~;.;. >':...-' 

la documentación iric'lic-.;éia; :.éoli' el :·fi~ :ci~";aut~~i'iar el ,infoio de 

actividades d'e ·ía ~~~~¡~~~~~~-\~~;·::~:: .r --~:;;.;,;·;-:e:;::· ·->~:;·;_;;/~ii:::·t~~-f-;,~~.t--~ 
• - . _:J. •• ;· ->,·~-"'-·!1:-::..,_~/~-~~ ~~ ·¡ ~ ::_: .. ~'. .. t--_:,: . ' , ~):~·~,~-~·:.:':'~: .... ;.~' ,~·:'i<¡,,;_,:.--._ :.<-:: .. ,.: '~::':.·:' ·:.~,:. ·,;.: ·,. ,..;: :;-. ,. ·' 

Lo's. horadás 'dectransmisión'.estarán'·sujetos•· a, lo que''_i1utorice 

la Secretaría•. d~~. c~~~:¡;J~~I~~~z;t~TT):~~p~~re~:~:~~i~o·tÜi~~iñ~ia: el . 
• ·'. + -;,.,:,y,-.. ~:!.::. .. :·.''.f.~>:.-:;;; ·;J~·, .. · ,.~:\.~~.·--~.t·:·"·_:. ''.:::,:,,:.-- ~··_;.:;.,.;y·_:. /. ,.,;· .. ; . ' 

artículo· 46: .'•Las: di_fu~'Oras'.•ope~an?'éon· sujeción ·.·ar; horario··· que' 
'<, ... , . .,,- . '"·, 1_>/ \(~· . . :~--;·:·. ,:~'.;·.·'. 

autorice la Sec~~taría:de ·•cómunicacfones ·y: Transpéirte'eih_di~ac~'érdÓ 
'. V ·:?f;:,. :·. . <:_:~·, -..., 

con los.·, tr~t~d~s.·.ríité~¡¡¿ion«~~~s ,. ~ige~t~s ·y>'l~s> ~~~i'~'iÚd~des . 
técniCas d~~_.ü.fi1_i_Z:~~i6~::-~d~-:·1~~ >~~ríá1E!s"; · ,=·~·\·-~ f::f·~ ·~~--~>_:· .-.:··,, : __ "--

Bn c~~o: d~,.que ·f~itaran algunos puntos que· ~;,i,~i~;; cómo·• se 

set1ala en· la . parte tercera, se otorgará un plazo P'!ra ,.·:_;,~,{¡¡·\ri~~v-a.: 
presentación, pero si en una segunda visita se presentan nuevas 

irregularidades se realizará una suspensión total, sin perjuicio"de 

que se corrijan las anomalías de referencia. 

Este es el panorama general sobre los requisitos que debe 

cubrir una estación radial para legalizar sus transmisiones, las 
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cuales se ven obligadas a cubrir gastos que comunidades indígenas o 

urbanas les sería difícil pagar. Así los requerimientos para montar 

una emisora se colocan en la cima de lo inalcanzable tanto para las 

localidades étnicas como a la comunidad en general, ya que 

intervienen aspectos económicos y políticos que se manifiestan en 

un abrumador trámite burocrático. 

2.3. El financiamiento de las radios indígenas en el país. 

Uno de los grandes problemas de las radios indígenas lo 

representa el financiamiento y se agudiza aun más cuando dentro de 

la ley se prohibe, en estás emisoras de carácter alternativo, la 

venta de espacios. 

En México como en otras partes del mundo, se trata de 

modificar los articules que desaprueban la infiltración de capital 

a través de cuotas a cambio de tiempos en las radios indígenas, 

culturales o universitarias. 

El financiamiento representa una de las principales 

preocupaciones de las radiodifusoras indígenas del país. Aunque la 

red de emisoras del Instituto Nacional Indigenista reciben un 

presupuesto anual que se suministra mensualmente, éste solamente 
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cubre las necesidades apremiantes como . son·' su".ldos, del' personal, 

así como. algunos . aspectos de mantenimiento de la' estación< 

En·.e1· caso de las dos emisoras autónomas· Radio Teocelo .y 'Radio· 
,:.<.:' ~-.. -·f·- \-· ·. : 

Huayacacotla ' no cuentan can un subsidio por. parte . de.l Est~do, :. lo 

que significa· la bllsqueda· de medios económicos para".·co11t.inuar 

transmitiendo~· ·las. emisoras independientes logran capt;~.,.'apoyos 

monetarfos · · por ' medio de donaciones que otorgan inst'it:~'~io~~s 
internacionales y la misma comunidad. 

-',.~, 

Para::· 1993; el Instituto Nacional Indigenist~k'. ot6rgÓ un 
·.'::', 

presupuesto ·a las doce emisoras indigenas, ·de mil':f2oo':millories. de 
·--":-·-¡ 

pesos antiguos que divididos entre dichas radicidif~k~~'s;:~c!~J,::una 
. <·-> ':,::~:: 

cantidad millones· . de pesos . eri .· •: pro~edio ;.: . .'pára(i g~~ tos · 

administrativos '• cama'·' son: sueldo:. del'¡:~ .. ;~;;;~~; ~-" ,iaro~á.; 
--··· - 1-, _,,;. '' '" ··>; •. - ;,~ 1-·': 

mantenimiento de la 'planta' transmisora, ; materia{; de ?trab~j o:.: (pilás i' 
- - '- ~ ;t -~ :,;,-- -

casettea, grabadoras y·- etc)'. e~~i~·-f-~ir~~-} ~~~{-¿~J~~~f;~~;}~~\~J-:~. _", ··- ::_/~:, :. 
. , - ~ . .._·._-.: .': ~!-:_ ;\_-,:;_-

Cabe aclarar que la cantid~d :'éJt.org~cÍai:~a;'{~acta'c'e~ta'ciónI se 
.·'-/~'.-~'.. ': ·+;:·.' 1·.·.~,: . ·~<,: ·.'./;/:· ,:; 

justifica a través de las horas d~ trárysritlsión~yLd~~r_apú~rdcl a,:1a 
~ ·:O-'o.-.,_-_, 

región donde se ubique la radiodifu·s.ora; .•es, d~~iii\~J.;~·~~i:~: e~tá 
' ; . ·.-;1.:· 1 ;···;'~."'.~ ~ - ;~ 

dividido en tres regiones para cuestiones ·'de ·;·sueldos ·f aalariDs, 

que son retomados por el Instituto NacioJ~i :·.'¡·~oige~ista. para 

otorgar los presupuestos a las radios. 
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Durante la quinta reunión de AMARC los directivos de· las 

emisoras propusieron nuevos caminos de financiamiento. El director 

de la Voz de la Sierra Tarahumara, Gabriel Neri, destacó que 

actualmente se sigue recibiendo un subsidio del 100 por ciento por 

parte. del IN!, "pero no es suficiente, por lo que nosotros 

organizamos una serie de bailes, no para independizarnos del 

Instituto, ·sino para cubrir algunos gastos que el gobierno no puede 

solventar a corto plazo, como es el cambio de algunos aparatos, ya 

que tienen más de diez años y su funcionamiento es deficiente". 

Las actividades dentro de las emisoras indígenas para cubrir 

el gasto de nuevos aparatos o para el apoyo de nuevos programas se 

han incrementado en la medida de las posibilidades de las emisoras. 

Pero el problema se ha agudizado pese al esfuerzo que realizan las 

estaciones y su personal. 

En el caso de las emisoras autónomas también se llevan a cabo 

actividades de· autofinanciamiento. "Dentro del autofinanciamiento 

que crea la emisora también se está requiriendo del apoyo de los 

grupos de la región, así como del apoyo de los radioescuchas para 

que todos en su conjunto logren sacar adelante a la emisora", lo 

anterior fue manifestado por el Coordinador de Radio Teocelo, 
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Elfego Gorreo, luego de una entrevista durante la Quinta reunión de 

AMARC, celebrada en Oaxtepec, Morelos en agosto de 1992. 

Para la radio de Huayacocotla que a inicios de los ochentas 

tuvo aportaciones por fundaciones extranjeras, se busc6 su 

autofinanciamiento. "El proyecto contempla el desarrollo de un 

huerto de manzano que desde 1985 está produciendo ese fruto. Se 

tiene esperanza de sacar de la venta del producto el dinero 

necesario para el funcionamiento de la radio" . " 

En algunos paises las radios de carácter alternativo ponen en 

práctica una serie de ideas para obtener recursos económicos que 

van desde la venta de membrecias hasta la administración de 

cafeterías. 

Las actividades radiofónicas que realizan las emisoras 

indígenas en México se ven debilitadas por la falta de organización 

y medios para obtener ciertos financiamientos. 

Las limitantes económicas no s6lo afectan al personal y a los 

programas sino van más allá, es decir, la calidad con que deben 

recibirse las emisiones en algunos casos son ~rregulares lo que 

provoca que los radioescuchas pierdan el interés por la estación. 

Velasco, Aurora. México; Rªdio ffµayacacotla Una emisora 
campesina. p 18 
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Ante este hecho el financiamiento de las emisoras se wel ve el 

problema central de las radios, para coadyuvar a la solución de 

esta deficiencia económica, se presenta a continuación una serie de 

ideas de autofinanciamiento. 

-A través de donaciones econ6micas el radioescucha puede 

ayudar a la emisora. La realización de eventos es una buena forma 

de obtener algo de dinero, por medio de bailes, kermeses o bazares 

de discos y casettes. 

-La ayuda en el cultivo de hectáreas o la creación de pequeños 

huertos, con el apoyo de la población es una buena forina de captar 

ganancias en la venta de los productos. 

-La creación de un sonido para amenizar las fiestas .. de ·la· 

región es una posibilidad para cobrar una pequeña cuota económica 

en las horas de servicio. La grabación de los programas musicales 

durante las fiestas de los santos de la localidad · · para 

posteriormente venderlos es una excelente forina de percibir. 

utilidades. 

Las fuentes de financiamiento se podrían abrir en la•.'me.dida: en 
:··' 

que sean reformados los artículos antes mencionados··. de .':la-". Ley· 
: ,, .. · '' ·. ~ ··:', 

Federal de Radio y Televisión, así corno el articulo ... 'cuarto 

constitucional. Con esto el trabajo que viene r~alizand~ el 
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Instituto Nacional Indigenista sería más benéfico, pues se abrirían 

nuevos espacios radiofónicos para obtener nuevos aparatos técnicos 

y emplear a un grupo mayor de trabajadores en la emisora. 
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Capltulo3 

Elementos de Ja Producción de 
las Radios Indígenas 



Durante los últimos ai'ios, las radios ,irid.íge~~s: del . país: hall 

buscado dentro de la población·unaip~rÚcipacfon·~·~:-_dinámica .Y 

creciente para lograr obtene~ ;u~~i~~j.;'f; int:'e~r'eiación;•eÍitre ·los 
::~,:, :} :. _; ,' '. -~ ~- . . . ... .' '. ' .• • ', '. , -'.• "'.. '_- ¡.·: 

radio·escuchas y las errifa'0~~-ª-~·::1:i~ :·:'' . l~-.~}~~'f':~;·; -;;.~-"- ·-J{~~·-·, r~-. .''·-~:{~/~~:· :-:~ 

El trabajo ciue r~a1m;; ~~~~;tÍtlZ'del.~~·~rni~o;~~',es:~~~~jante, 
pero adecuado · ª ~1as ..•. · ~~~:l·~i:d~~~~:,~~:{;f~J:~~~1g~f;)~i, ~~ci;; •., l.as 

. - r::;· ~:,;, ~f ., :.;-·:.:.:.:, '>,.,; .. :.:·~- - ·:--.i' 

emisoras del surest:;',.~<.L.~f:~ozjde;ia~frci~~ei~>sJr; 'La vb2i~é 'los. 

Mayas y La voz de. '.ia•'áierra r.iixtécal' tienen .,Prc:i9jamas.~que éul:irén 

las actividades dela 2t>~a·é:o~ so~;1os'~~ibi0.;·$·á~K'a'sii~m{lias y 

Ía comercialización de productos, entre ·et.ras ¿¿·~~~. ·' • ~· k{~;/X ·· · 
.,., -_,_.,._ . ':"'':,{'"',.~; 

Bn .el área norte del país la siéüad'dn.''Eis.'.•;élis'tinta :, y; la 
;~. ~ ¡ ,.,):' ~. - :·· : / 

emisora· de La voz de la Sierra Tarahumara;.cu~l:~'.'.'otfb~· 'el~es/' pór 

ejemplo, la enseflanza para el riego de la \,i:~~~~{:~l f~~fi;;z'~~lento 
', .... <·.~¡. :.;: ... <_, ~~F:·,; ;_~;>::': '---~ . 

de la cultura del país y de la misma localidad::•::·: 

Las actividades técnicas y las prí:XiüÍ~lo~~s·!~~dio'fóii",{é:as son 

encaminadas para que los indígen~st~'c1~·r~1~:;'.;í6d~fü~J · 'J~e~a~ 
-·-,_· . - ,-, ~- :~~~-

manifestarse a través de programas' q¡;~· ciyi;d~ri7'~; i.'6~' .C:'a~~~~Íriéis.:', 

"La culturización de los pu~bl~~~-é~1 h~ '~~p~f>tr~~oi1tieia'ti'te en 

las radios indígenas, por esto se. ~nti~nde .q¡:,~ l~ cultu~a' comprende 
-\ .. 

costumbres, usos Y. hábitos" 
:;>'¡ 

conocimienÍ::Ós y ·C:r~eiicfo~,' ,técnicas y 
.• ·-. ¡, • :: <:_:-: 

':º .. i/:{,. 
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habilidades, formas de organización y expresión, en consecuencia se 

habla de lengua, mt:isica y danza"." 

El trabajo radiofónico es elaborado por los propios indígenas, 

que responden a las características y necesidades de la zona, 

quienes además practican el manejo de loe diferentes guiones 

radiales, así como la estructura de la noticia, el reportaje y la 

entrevista, con el fin de hacer un trabajo eficiente y completo 

para la comunidad. 

"Si bien el personal que labora en las emisoras es menor a los 

doce empleadosº. 21 

Se han buscado los mecanismos para réalizar programas como: 

"Nosotras las mujeres" de la emisora de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero o ,"Aprendiendo Maya" de la radiodifusora de Peto, Yucatán. 

Así, el trabajo radiofónico en las comunidades indígenas busca 

por medio de colaboradores un nuevo medio de acción que es 

proyectado por los corresponsales indígenas y los centros de 

producción radiofónicos, que más adelante se describen para conocer 

la labor de ambas.actividades. 

Informe interno del INI, sin fecha 
Según cifras del Director de la Voz de la Sierra 

Tarahumara, Neri, Gabriel. 
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El trabajo radial se ve apoyado.por lo.a consejos ·consultivos. 

Auténticos rectores del trabaj~ ·,:r~dÍ.~fónic~ ",que" se real.i.~an en ·las 

comunidades. . . . . . 
con·.estos g,;.;~Ó~:de .~~ab~~o/1as )'ál:ior~s ·que• s.; realizan dentro 

.\: "· > ~-~. 
de las • emÚoras·; bus~án' eÍCt~rioriz~r.; e : involucrar a ·otras partes de 

la comunid~d ~on:-';;i ;'fin de ,;;·e {;,¡, . .;.i~mos indígenas sean gestores ,,_,-

. '' .·· 

3 .1 corresponsales indígenas. 

Dentro :de_,.1..'~; acti,vidades de las emisoras se amplió el campo 
. .. : ''·.': ,··, '-. 

trabajo.· del :i:;{~·titutó': Nacioriai Indigenista a través de los de 

correspon.saleii'c in:íg~~a~;:~::qufenes .,son,. los. portavoces de su 

localidad;: ~on :·el ·'bi;j.;to · d~. ¿ie;~~¡s~;i· un espacio para difundir lo 
•. ·.--.. ~~.-::1. - ,~'. ~ - - -·· 

acontecido en ·ª\l comÚnidad '}; séi{conocido por los demás grupos de la 
.-·:~· ·-;_;'· _:.:-~,;; 

\,:-- )>:' 
- .-• :. '. '/•:~ . . 

región. 

_lll ,trabajo''cie;l()s ·corresponsales comunitarios, como también se 
• .... ':::,'."' 

les conoce;:,.:representa.:un. impulso a la acción de convocar y 

organiz.a~·· .. a~L·~anº .. informar lo que sucede en su región por medio 

del trabajo:radial. 
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Los corresponsales indígenas reciben .··, capacitación e 
. . . 

instrucciones de trabajo que les proporcionan ·:las· emi~oras dÓnde 

laboran. 
;..··:·.· 

En el caso de la radio La Voz de· la:· Montaña .. 911 Guerrero; la 

productora del programa "Nosotras las .·niuj~·;,~:~.s~~~~~~~ana·.Herrera, 
:·::-·,, :<:·~".'·<-~: .r;~: .:·;::/.: 

explicó, durante una entrevista que,.· pari~\'réaúzar Jsu\ tiabáj o 'los 
-·,»¿.· .. ·.,.·,, 

corresponsales indígenas solamente se .vá~_én~:;.de.'una. grabadora de 
'._;-. 

reportero. 

Asimismo expuso lo siguiente: "Ellos.mismos editan su material 

y lo mandan para ser transmitido, a veces tocan problemas de la 

comunidad y, en otras ocasiones simplemente para mandar un mensaje 

a otras regiones del estado". 

Los voluntarios que laboran corno corresponsales reciben 

orientación en el uso de la grabadora, así como en la formulación 

de entrevistas, en la estructuración de pequeños reportajes y notas 

informativas. 

"Los corresponsales indígenas funcionan dentro de su localidad 

trabajando para ella misma. Su labor es buscar lo' más interesante 

de su comunidad; asimismo canalizar los problemas de la población 

hacia la radiodifusora, teniendo como testimonio la vo2 de la gente 

de la localidad". 
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la 

En. estos té~ino~ lo d";~~ac6 ,ei director; de la 'radio La Voz de 
":-· 

los 

corresponsale~ ccioo. i.ti~<~o~~rci~(>d~ ~}.: •. p,r?pi~ · ~~mú~,i~id; ya ,~e 

conocen lo~ ·pr,~bl_~~sf~" .,sll,;}égi.~'!:;,i<·ié·'· '''./ .,.,,,,,;_, ,,. "' ;· ' ; "i. 

El .·_tr~b.aj?,·~~.f¡~ii~~~·;1:~f ·79~!';~sp§~h~.~~2.\'_o.1.~~¿~,~i.~~- sirve 

de . enlaée . en tri,,., la' ~o~¿nidad' y.• la estaCión ,; Aunque" .-ésta labor· ya . se 
- - '«::~···.,._.·:·· ·.··:-.:1,~:_.-:·--;-.o--·:·'J:.«-.:~-_. __ ·: .:_::~:_-._¡_::'-'.:·_;):·;·,~··:•·':,;;\<·; :<· '-,.'.·--.'.,.;1,;:~:'"-:··-'.·_,_._ ·:.'',' .-e~·.:,-·. 

venía _ reali~an~o;;,d~~d~::~e~S.~~~~á~;: ~~;' \ª;¡r;'~~.O,~§~t~~ay~-"~.~it~a., "~~. 
1984 se v.:.ivió a ~~9~~i~~i•.~i; 9~p~. ias -~~m~nidad~s, ~o~r~~on. a 

••• -'.é' • - • - -: •• -.~-·;\1 - 0. - • • .:,- ,;•!, ;I •' "_;;;' • .. • ',-,: 

sus: corres~~~~-~ié-~/~~·:_1;~~ri;bi~~-~ ·5;:_:L~-,~:-~; ~~-~-~i6~~;~·_,'.-'.';~:¡·hi'~le~-~h- .'.-~·~dci ·do~ ' 
. . ._::: ~. ·.- ''. r«.·· ..,: .~: ·>:.)~. ·. \.~ ,: :- ~:·~ . '. ... _ ,~ ··-~~; ·. '~•\\~ ~~::;:: :: >'·" 

meses y los. g·~;s,tof ci~; af~~o:;i: ~o:r!-}'SP~?ª~~es,,;1r.:~: ~~~~~:~·?.l.·. pr~pio 
.. -- - :>~.;- .· ..... :-.:: .:.: /:"·. '.-:·:.'.::·-· 

ejido" ... ,. ,' <'.-,~ ,::,. ·: ~- .. ,~.:.- :. .. ·~ . ::_ ~:.v~ :r .:· ;.:.-:-:;.:: :. ··i· 1 ~-- ;!.,,·. <t." . . '~.' :<· ·, .,, · .. .. ··;:: :;·-- .-
.El trabajo:. de. los , corr~spCÍn~.~le~ i~~ígiinas • a~tu~~m~~te .. · ca,e 

dentro de un debate p~ra deÚnir l~~ ~ii!'J.ª9?~cY;\,~~~;-~~t~~i~n~6.s .a 
".·-.' ,,,:: 

los ~e puede .culminar·,la ap.;rtur~;zd~1 •. ;mi_c76f§I10/a}~a,,fi;if,~~aéión 
¡ .·,:: . ;:.~, '; ... _,• ,· 

generada a nivel comunitari~. , .. ;·, .... ~: .. _:·.;.;·:.: _::-~:¡~·~ -._:_$'.:il·:~_;;· -;;:~·~'.~< JJJ·· .~~:>· 
Para algunos directores d"; .~ªi-~~.~;s;,§~~~~~~:~·~,~i~-ct:ic<de .los 

corresponsales indígenas. puede -~ tl-Eiei:,:" COmó -~··:· corl~e·Cuen"cia 
1
. el··;·; asumir 

' .. . . , . ·~ '' ,_ "· ·-.. - . ;• ~ .. ; . ._, ....... :;- ... " . ,.; . , ' "' -- ' 

posturas politicas y, en úlÚmo.,de)os;cá~~s. ei;1ma1 ~llej6de l~ 
r> ·.,__. .. ·:_- ·,· '.' : 

información, al crear problemas a ter~~;as .. ~erson~s, 

". Velasco, Aurora.··op Cit p.· 32. 
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Al respecto, se virtió un ccimentario para ejemplificár la 

dimensión del problema y la trascendencia que ocasiono en Oaxaca el 

indebido manejo de la infoi:mación. 

"Existen muchos peligros al darle (metafóricamente) ·el 

micrófono a la gente, ya que····se puede utilizar· de· manera poco 

honesta, como sucedió alguna vez en TlaXiaco.-donde. se manipuló la 

información de una ·cómunidad para afeétar . a".otrá; : sólci por existir 

enfrentamiento entre ambas". 21 

Es claro que los directivos de las radios nruestran algún temor 

por el' mal manejo de la información·.<¡u;, hiCieran los corresponsales 

indígenas a través de su trabajo;· ya que se puede perder la 

veracidad y objetividad para· ·caer en la manipulación y 

tergiversación de la noticia. 

También se reconoce que el Instituto Nacional Indigenista 

evita cualquier tipo de enfrentamiento ··manejando con cierta 

sutileza a las emisoras que tiene a su cargo. 

Para·evitar anomalías dentro del trabajo de la corresponsalía 

indígena, los directivos de las emisoras planean crear consejos 

21
, Neri, Gabriel. La Voz de la Sierra Tarabµmara, 

Entrevista. 
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consultivos o editoriales para definir cuéles serén los criterios 

de selección de la noticia. 

El consejo editorial estarla creado por lo qente con mayor 

experiencia. es decir, por los patriarcas de la localidad, 

quienes valorarán el contenido de la información do los programas 

que realizan los corresponsales. 

Los indlqenas representantes de los consejos editoriales 

tendrlan reunione8 para debatir el trabajo de la emisora. 

Los criterios para valorar los programas producidos serian 

la objetividad de los datos, el evitar danos a terceros y aun más 

el enfrentamiento con otras localidades. 

Finalmontc, la Intención de Jos corresponsales indiqenas es 

llegar a servir a la comunidad en beneficio de sus habitantes, 

destacando los problemas de la población para evitar que caigan 

en una marginación como la existente en la mayorla de los pueblos 

étnicos. 
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J. 2 centros de Produ~ción' Radiofónicos. 

Iropulsar la • partic.Í.~-a~iórÍ. organizl~~ de las · ~omunidades en la 
• 

1
:.:· .:·:·:.',··.''·':_~•;··)://,e'".'.._:,~ '.:'j,: ·':•~·: ,.~.I 

producción de·· progra~s;~" e~ _,el,. ;obj~tivo; .. de ._ los.: .•. Centr()S : de,, 

Producción Radiofónic~s ··. {CPR) . ··El; pr~y~.~t~;·!.i~,:~sta ,: éstrategia . fue 

planeada en dici~mbre de 1989, ~ai:~ ·t;;;;.~~r''1~ dés~~~tr~1J.;~éÚ,ón. de 

la producción radial. __ ,··-<·,-· 

l . ){~,--·:ii 0·~~;1., ;r1~L~;\:~'.-!; 
La . creación de los Centros de Pr~du'cción' Radiofónica, es el 

~-.~ .. -:•,_».,>: ... :..-· »t'--~~--- €~? ;·_--;~:r" :;\::,; ,/ "'. ·., -. 

desarrollo de pequeñas cabinas de .rac1iofcjue~·ap~yan\ei.;~traJ;>aj~ de_ 

las comunidades más apartadas de. la '~~ii61'~'·i~ · iogr~~:; así él 

intercambio de experiencias á nivel r~~i~dÍ{}r'~ .( ·- " 

Para la instalación· de ··lo~ -:{;~R _.·i~i~Í~{i:~~~J~:-: ';t~ : ~¿tllizari dós 
,:'"""·' .¡.,_~ ::'t::''°1'.~--~~~ -:·~-~;v: ·";l.~>:_·~~:-._.:: .. ··· ~,:· 

tipos de consulta para con la población:'. :•iá' pr.imerá e~· '~eaÚiadá 
- - .- ~ .. '.~;.: l :- : .. ;ff. - .: 

ii ~a··~c.;A~~{t:~: fom~l. por en pláticas individuales o por sectores 

medio de una asamblea· comunitaria"" . ·<·:_:· ·:'·~_.;:_.-,· :; '.:-.. :~ ... <:~·:· .. ::.· . ; .. : . , . , ~, ~;':'' 
;·;;:_~·:·:. <·_:.:./XL:·_:::··· 

Así la transferencia de medios en materia-'radiofóniéa pretende 

democratizar -la producción de programas ~~er~;ií~~~~1~:iV~¿;~it~~i.~iÓn, 
que se llevan a cabo en las radios in~ig;.,~~;~·~~~h~Y;egló~\"; ~:,claro 

·.» ·• ':· ···' .~_,, ~· ·'';.'....",,, <,·,, -.. _ ,. : ·. - .. ~ .• · ., - . ;:; " - ¡ 

autoridades gUbia:r~d~~ntales<: .··~xtender 
,í·. >.<,,-;.··.>.'--

lo propuesto por las 

:_:-_· .. -·>:-f-_: ·:~~-:.·.· ~. 

" . Informe interno del IN! 'insfala~Ú1~ de los Centros de 
Producción Rad~ofónicós·~,-
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servicios pero con la precisa idea de no dejar la direcci6n de las 

radiodifusoras. 

Bste nuevo modelo de hacer radio a nivel comunidad se est' 

realizando únicamente en las estaciones pertenecientes al Instituto 

Nacional Indigenista. Al respecto radio Teocelo y Huayacocotla no 

tienen foz:mados equipos de producci6n fuera de sus estaciones 

radiof6nicas. 

La creaci6n de estos centros se consolidó durante 1992 al ver 

que diversos grupos de indígenas querían tener un espacio dentro de 

las emisoras. Sin embargo debido al tamaño de la emisora y a la 

enorme distancia que existe entre estos grupos y la estaci6n de 

radio, se buscó una opci6n, que culminó en la instalación de los 

llamados Centros de Producción Radiofónica. 

Para el funcionamiento e instalación de los CPR se busca que 

en la localidad existan grupos de trabajo para realizar 

permanentemente los programas afines, es decir, la creación de 

equipos pez:manentes que impulsen el quehacer radiofónico para 

evitar discontinuidad en los programas. Los criterios para 

foz:malizar la instalación de un Centro de Producción están 

determinados con base en la existencia de equipos dentro de la 
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localidad, así como la creación de un esquema de trabajo para 

realizarse en los Centros de Producción Radiofónicos. 

La capacitación es proporcionada por personas autorizadas que', 

conocen el trabajo :radiofóniéo y son designadas a través de la' 

dirección ''de',radfo'' :d~LFrnst1tuto Nacional Indigenista, las cuales 
'.-~·'. 

adiestran teórica ·Y< técnicamente a los equipos de trabajo de los 

CPR. 

los CPR son otorgados por el mismo 
:'.·" 

institÜto 'y'.'.los'.Fcindos-Regionales de Solidaridad para la cultura. 
:·;.· 

El eqüipo · :-'~U:enta ·"con grabadora porta-estudio, minigrabadoras, 

cables, adaptadores, convertidores y 

casetts. Todos con una valor cercano a los seis mil nuevos pesos. 

según datos proporcionados por la dirección de 

radio' del INI:' 

Actualmente existen Centros de Producción Radiofónicos en los 
' ' ' 

estados, de s~h L~is /PotÓsf, Yucatán, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y 
Veracruz. Su :funcionamiento se está llevando a cabo desde 1992. Sin 

embargo no exite .la propuesta de crear nuevos centros en otras 

entidades del país. 
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Al respecto se presenta una lista de las localidades que hasta 

ese momento contaban con un CPR. 

La yoz de la ffµasteca. San Luis Potosí. 

Tancanhuitz. 

Santa Rosa. 

Las amas. 

La Voz de la Sierra de Zong61ica, Verac.ruz. 

Papantla. 

Mixtla. 

Texhuacán. 

Cotlhixco. 

Zacamilola. 

Comalapa. 

La VOz de los Mayas, Yucatán. 

Carrillo Puerto. 

Tekit. 

La Voz de la Mixteca, Oaxaca. 

Chicahuaxtla. 

Santa cruz Mixtepec. 
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Yocuhiti. 

con respecto a esta estación la dirección de radio del 

INI no específica la localidad donde se encuentran. 

La )(oz de los pyrépechas, Michoacán. 

omip. 

Unión de Pescadores. 

Comité de Productores. 

Misión CUl tural. 

La l{oz de los Tarahumaras. Chihuahua. 

Napawika Nochama Paramori (municipio de Bocoina) 

Organización Solidaridad de la baja Tarahumara (municipio 

de Urike). 

Guachochi. 

Guadalupe Calvo. 

Las actividades de los Centros de Producción sólo existen en 

siete emisoras de un total de doce que maneja el INI, según 

informes extraoficiales se espera que "durante este año La Voz de 

la Montaña en Guerrero; La Voz de los Chontales en Tabasco; I& 

Voz de la Frontera Sur en Chiapas; La Voz de la Chinantla en 
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oaxaca y La Voz de los cuatro Pueblos en Nayarit cuenten con 

SUB propios CPR. 

3.3 Consejos Consultivos. 

Dentro de las actividades radiofónicas que realizan las 

emisoras indígenas, existe la conformación de pequeños grupos que 

se encargan en orientar tanto la programación como el 

funcionamiento de la estación. 

El comité de radio o Consejo Consultivo tiene la finalidad 

de representar a la comunidad para buscar estrategias de 

participación a través de un órgano de acción. 

El proyecto es impulsado durante 1989, el cual se consolidó 

en 1992, al funcionar legalmente, los consejos consultivos de 

Peto, Yucatán y en Guachochi, Chihuahua. 

Los trabajos de los Consejos Consultivos también se llevan a 

cabo en las emisoras de Tlaxiaco y Guelatao en oaxaca, así como 

en Tancanhuitz de Santos, San Luis Potosí. 

Las reuniones que realizan los equipos de consulta son 

periódicas y mantienen un intervalo de tiempo que van de uno a 

dos meses. Las actividades de análisis y reflexión se hacen 
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conjuntamente para buscar una mayor participación , de : la 

localidad, solucionar problemas de la comunidad, crear '·nuevos 

programas de orientación, salud, cultura y evaluar el trabajo,de 

la emisora en programación y transrriisión. 

"Los Consejos consultivos o de radio están conformados por 

representantes de la misma comunfdad, autoridades civiles que 

encabezan un comité de apoyo a la radio, organizando el trabajo y 

el manejo de la emisora". 25 

La organización .de,, los consejeros están integrados por 

grupos culturales - dé-· la región., autoridades municipales y 

miembros de la propia radio, cada uno con autoridad moral para 

poder llevar a cabo, la "toma de decisiones. 

La voz , de la Sierra Iarahymara en Guachochi, Chihuahua 

cuenta con tres grupos Consultiyos· y dentro de La Voz de los 

~ en Peto, Yucatán existe un consejo de radio, que 

representan y ·encabezan a las otras emisoras en lo referente a 

consejos de radio. 

El trabajo que realizan los comités de radio están divididos 

en tres grupos en la emisora La Voz de la Sierra Iarabumara, El 

primer consejo consultivo del municipio de eocaina inició su 

1!21W· 
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trabajo el 9 de noviembre de 1991, el cual es r~pres_entado. 'por 

las comunidades de Piedra Bola, la Laguna, Telayote; · 1.os Volcanes .. 

y Sisoguichi . 

El segundo consejo de radio es del municipio de: ~.iba~:Í.game, 
que inicio su trabajo el 9 de noviembre de 1991 y: reúné :a· las 

/}:: .. \. :·· 

localidades de Santa Rosa, casa Quemada, Nabogame·, Y. :~;U)~rigam¡ 

localidades que tienen cabecera en Guadalupe Cal.;¿, ··:.'> 

El último consejo consultivo se asie.nta: en';'(·~l: ·;u;;ici~io de · 
.: .. _·::,·:.~· . .-.-· ---~.;. ·.· 

Guachochi y fue formado el 10 de noviembre··:: de. ·i~91';· donde 
_: '--~ ':" .. ~ ;' . . 

trabajan comunidades de Abofeachi, c~r~~üé~s:'.'. . cra~achi, 
Rochoachi, la Gloria, Tonachi, Loma del Manzanó, Santa Anita y 

Baquireachí. 

Las reuniones de estos consejos consultivos de radio se 

realizan bimestralmente. Para dar salida a lo acordado en cada 

reunión la emisora se encarga de crear pequeñas cápsulas 

informativas que se transmiten en el transcurso de los días. 
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Capitulo 4 

Propuestas para el MeJoramiento 
de Ja Producción en el Trabajo 

Radial 



. ' . 

La .. calidad ·;en :1a ··producción :·'radio"fónica: tiene· una gran 

importancia "dentro' de . c~alqúier'' emisora>': llámese :comercial, 

cultural, univebsi~~r¡~'d;i~dí~~~~.· .Lá ci~lida~·e,¡' los· ~CÍ~i:enidbs, 
cualquiera· qi.t;;, ,. e~~~~;:.: ~~~;;> '. ~~ ·d~te;,;;i;ian·t;;, · :~n ···•.•· t:~~a~ ;; las 

... ,:::<0;. ~~~~J~:i~~~er.~~~tº'~··,. 
obtención de una: ~~o;~~~:~;~·d:~;·~ m~~~ [' ~~,'1~ :, come;~i~lización 
de sus prog;~~:; > É~hr 'r~~;~· ~iene ,·tina":;;,..~ix.•J~º~;ii~ia·:.para 

Aunque · actualmente las emisoras cuentan· ya .. con.• e~pa~~os·: de 

reflexión, de análisis y comentarios. 

Bn las emisoras pendsionarias no se permite lucrar, ni 

vender sus espacios, es el caso de las radios universitarias, 

culturales o experimentales. Pero además son radios que cuentan 

con un limitado presupuesto que se refleja en el nivel técnico, 

en la capacitación de su personal y en la calidad de sus 

programas. Pese a lo anterior, las radios indl'.genas pretenden 

armar una buena programación con un mínimo de aparatos y 

personal. 
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"Esta lógica ... neoliberal nos obliga. a;, enfrentarnos con 

programas de calidad, ,,si~ no ganamo.s a: púnta'.de calidad,': nos .. saéan 
. -'·' . . ·,•· ) ,• .· - .· .. 

del juego. ·:Y uno,,se ;,pregu~t.a, '11uewtrn~¡,,centr~¡¡ Y.,,e,mi~~ras ¿han 

estado en el aire' p~f:c~licia<l'• º .. ~ü~sicÍiC>~z.· Pl~~tea~~. eri ,otros 
,, . ' - '~ ;· .• : . ' ¡ . . . ' ___ : .: :,; ¡ ~ :, 

términos; :~:·~.i~~-~-ª.T:;~,~~e~~~~~~~1~;;:~~-~~-~a~··::.~1 ~.~~S:~.!;9~:~~,~-~}~i.~-~·~ j -~--~~-~~~ios 
.. ¿resis_tir~an ·:-1~ ·:-.c~·~:~-~ri~t~~f ~~~;_ias :,i:-~~i·6~~~;\;J~er#,:ta~~~~~-~·~·-~::26 ··-"· 

Los -programa:~- d~b~~ p~s~~· ~~·: ,'~!'r; e,;,r_ su•. ~fr~ría , : e,\'Pacios 

musicales :.: pa't·a7lograi' crear; núevciá;:forcis'.:de comÜnicación donde 
-~:·. ,_ - ·<~;-.~: ~· 

se, involucren.• los. fo.:Cmato~>.tradi~Í.onal~s· cp~\l".''.' '_V,oces .de los 
>,.:. ~". ·:. ~: .... . 

"~ -~·, ~ .. :.:.:,.;.·,;-... ' 
- . : .:·,:<:_,'; ":>·:::: :· ·; ·: 

trabajo ,•i,;ádiofónico•. es: ¡j.na de Profesionalizar .el las 

prioridades de las emisoras indígenas., qu.e su labor logre rebasar 

sus espacios de los aficionados de la radio para hacer crecer en 

términos programáticos a las emisoras. 

"La radiodifusión indigenista debe continuar basándose en 

una participación que este encaminada a conformar la programación 

diaria con base en las iniciativas de los pueblos"."' 

L6pez Vigil, José. "La nueva cara de nuestra radio". 
Ponencia 

Informe del INI sin titulo. 
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Así la radio como medi~ ·de , comunicac'ión debe ser parte de 

los pueblos indígenas. La actividad primordial que· debe realizar 

el· personal de las emisoras en.•las' .. com;_lnidádes étnicas, es· 1ograr 
,. • ... 

convocar a la población para que partfoi.pei en: el trabajo radial 

desde las actividades administrativas, té~~i~as -.y 'de 'prOciucc,ión_ 

por medio de la concientización de la comunidad. 

Se pretende que sea la propia voz de los indígenas - quiénes · 

planteen las necesidades de su comunidad, ·obviamente con el apoyo 

de los integrantes de la radio. La programación es encaminada al 

cuidado de los cultivos de sus productos, en ayuda a la salud, 

Evitando programas científicos y maratónicos. 

"Ya es tiempo de arrinconar la visi6n instrumentalista de la 

radio como herramienta de apoyo a los grupos de promoción. un 

medio masivo tiene su dinámica propia. Naturalmente desde 

nuestras programaciones vamos a apoyar la organización popular. 

Pero el apoyo no consiste en reducir al destinatario, sino en 

estimular los valores colectivos y la unión de la comunidad"." 

.Dád&m. 
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4. l La modernización de· los programas. 

• • . . ! ' . . 

"A largo plaz~ la r~cÚ~ c6tller'ciial no ~;drá· s~brevivir ya que 
. . . . '' '; "~ '., ' 

perderá . au sentido, l l~ ·g~nte'. ~;rende;¿. a• elegir, entr~ ·lo t.,:i irial, 

frívolo y enaj~n~~~.·{ ·~~;; /~~~!~~i~al:Joi.".:~i. ~~i-vici6 .. de .la 

comunidad .. en: mei~r~.rN<ie;.~~;tei~ri-a ~-'.·~~~/A~~it:~~tes", así lo 
-:.::.;->-;, 

subraya . el:: coorciiitaélor: p~ra:.;América'."Latina. de la Asociación 
",•L• :¡-, ,,_ ':':--;- <" < <·'; • - • ",:h"• • --~~-;. • 

Mundial de }'ciios cf~.;~_í:a~i~~'. ~e'._: José Ignacio L6pez Vigil, 

quien aséguró que;deben''.mademizarse'.los programas radiales a fin . . ' · ... 1:-. •'· ··,.,_~' .. ,·.;:rt.:<'·;·,,_ ·- ~ .. 
de ser ac·c;~dea···c6ii<ía "é'ú"itiíra/masiva 'y las grandes audiencias 

' .. ·- -:>;::',_' --:?\. <'.; - t.~i1:: :,:¡;."<\:'·, 
juveniles". que: en· estos·. tiempos; buscan· alternativas de programas . 

·' 
El arg~n~i~o{~óJ~z :'';~gü,<.,expuso lo anterior dentro de la 

quinta r~un~ell,f~.~~~~l~i \de".Radi~s comunitarias celebrada en 

Oaxtepec,•. Moreiós·; del." 23:.¡.¡ .•29 de agosto de 1992. 
~·<·: ~!-. -

El'. t·.,:.;¡¡,~jo:.; ~n> las .radios· debe cubrir ·y moldear las 

actividades Y.'acÚtudes·de·ias personas a través de la~calidad y 

creatividad en sus programas. El re!!ultado es convencer; orientar 

y educar al auditorio.· 
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"En· épocas. de profundos camb.ios· estructurales como el que 

vive el hemisferio .1atinoameri'cáno'/ :,'es: necBsario" -.·realizar un 

papel·· más· ac~iv~:\ :para::-. f~~¿lece;',. el· , funcionamiento 
. . .• t • .,:•,. 

radio 11.~ 2". · -;«,}.;~:<·:·: .. ,~: ,,,, ·:...:::;·: ,-~\;;.~ :\.'.., · :~~": 

Es decir, :iprd~;~.~1:_;1~\:c;n~t~ción dela comunidad hasta 

lograr~ envo1v.:.r}en/e1:·uné_dio' ~~~i!~¿~¡~<> ª todos los habitantes· 

para i:rear.u~ain~ietÚd de i'oterés para con la radio. 

Actualme~t·e,: es todavía común encontrar dentro de la 

programación radiofónica indigenista formatos tradicionales donde 

la-. información es :'solemne y seria. La voz se escucha en un mismo 

plano, Un sonido sin cuerpo y presencia que no despierta algún 

interés entre los radioescuchas.· 

Durante las siguientes líneas se presenta una serie de 

puntos hasta llegar a conjuntar cinco diferentes ideas para abrir 

los micrófonos con otros sonidos, es decir, dinamizar a las 

radiodifusoras indígenas con el fin de lograr persuadir a la 

comunidad a través de la razón expuesta y por medio de programas 

dinámicos y ágiles. 

" . Vilar, Josefina. El sonido de la radio. p 214 

90 



l. Programas humorísticos . 

. Ante la ·difícil· y cruda -realidad que· se vive y se·. acentúa_: en 
.· .. · . . .. 

mayo~ esc~l,; en las zonas "indígenas (en el. caso de. Mé.xico) . es . . . . . . . . . 

necesaria' ~na progr~m;.C:ión': que ,sea',uri vínculo: dé . evasión) 
t ; 

"Antes. ·decían •que ··las . l.:itráa'· .~on, ,s,.ngre ~nt~an ;; Es~· menÚ~a. 

Entran con risa. La risa educa •y :la : risa . moviliza.: .. La:. muchá 

tristeza paraliza .. No se trata de·. meter un recurso cómico · como 

anzuelo de audiencia para seguir después con la parte' seria:• del. 

programa. Hay que realizar contenidos con forma. Hay que;aprender-

a educar entreteniendo", 1º 
•'. 

Una de las principales causas que oriÜó', ···a··:·. las: 

radio-escuelas a cerrar sus transmisiones a principio·':· de la' 
: . .. "' ·:, .. ~-,· ;. 

década de los setenta, y que, desde 1960 funcionaba~ :;en.·. ~ar'.ios .. 

estados del país, incluso en el Distrito Federa1,'.:_'ru<í';ii_;di·f~st6n 
- . ·.· ·'·· ... 

de la educación formal donde el guión tenia cani:i b'1a~·- ti;.f •plan : de 

estudios esquemático sin ninguna atracción para'e1>ra'ctioescu~h~. 

Lopéz Vigil José. "La nueva cara de nuestra' radio" 
Ponencia. 
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pero 

Es fundamental' .regresar a .. transmitir: educación radiofónica, 

con la realización de.:· forniatos : que \ogren' ~captár a la 
{'" 

audiencia quien sin duda eS·:·~.x.~9~~~e:;·:~ ,·::-..:·.: ::'.;! 
,,··. 

"El micrófono es irnpasibi~.~<~i~o .y.::~ri.ie1mente\impersona1 na 

es de asombrar que los novicios t:Í.einbiefi\ eri\~~; pre~_efiCia :: Más 

despiadado que zeus este moderno dios de.·losdici~~~\trans~ite.con· 
'~" .-;·-

igual indiferencia un cuarteto de cuerdas· de· MÓzart ·::.Qu~: la 

imperdonable pronunciación de un mal anunciador" ; '.'. 

La radio no puede estar abierta a la timidez;. :·ni a .. la 

incertidumbre, debe contagiar seguridad, ayuda y respeto. 

Así el humorismo radiofónico representa parte irnpórtante en 

el trabajo radial, basta de solemnidad. El objetivo es hacer una 

radio dinámica donde se hable más con la cabeza y no con los 

labios para rescatar los valores más importantes del ser humano: 

la alegria. 

2. Programas calientes. 

La importancia de los programas radica en sus temas y en 

particular en el titulo de cada uno de estos. El interés se 

despierta desde el planteamiento del problema. Los radioescuchas 

" . Vilar, Josefina. Op Cit. p 3 
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canalizan ··su atención en· .el preciso momento que : el·· anunciador 

hace alusión al ·tenia a t·ratar. · · 

La ···bú~~edade progr~n:;.s •no :sólo'radi~á; ~n'·la .. importancia 
. 

del· tema' :· ~tno; ... !11" el(i~~~cto .CJiie.~s~.·.ie},~~J.a1¡!.tí~~i~·, de.' cu;.1qúier 

trábajo radiofónico q\ie:'se'.vaya'á•ofrec~í:~·.;:es d~cir/::~e'trata de 
; :-- . -_·,. . • j.,~.-;,-, ;' -:, ,,· " ·~; - :·J· . . · ;~~-=: _,: 

próvócar el:, interés d,.;,{:o'yente·'de~deiel '. i
0

nicio. de la transmisión. 
-·~¡;·· :· .. ·.·~': '.~ .. :::~.-;' );:,_,.~-;;·~-- ::-:::>"';;·,;, >-

• cu1Ú var un.ií' : .. j;,;agen': ~uciitiva' •'provO'catii_;.t es ·.indispensable 
;-:, ;.,,¡•.'_:;':• ~.-•- :-~~:.:~ :~;;ic ·~·:.~ 

para atraer'·a1·, aÚdt°tório~"Debe .evitarse .la formalidad pero sin 
· .;::': )j·": --" .-'t.J~ X·'~~·-. 

perder el respeto al auditorio: 

. ' ~ : -s: <.~.~.<.·.j.:~.·.:.'.· .:: : t :.· •.• ·,.:·.• ..• : ~ " - . -. ~ ,. ,¡·• • - • ,:;/< ,•·; 

3 ; · ~~ó~~~~s poi~mi·~osk .. --. -.· . 

El· carácter ·de ·'1ar·;~dio d~~~i~i;'ta .intriga desde el momento 

que se estÚan·opi~irines:·; lnás.•aún ;cuándo se confrontan ideas 

distintas .. par~ g.:.~erai .. ~nt;~ : los. e's'cuchas nuevos puntos de vista. 
:: ... " - --~· 

"Hay que p~sar dé 1~· ;;ult~·~~· d~· la censura a la cultura del 

debate. Dejemos el oscurantismo para otros. Hagamos· mesas 

redondas con invitados a discernir posiciones". 1ª 

Es necesario que en los diversos programas que se transmiten 

por la radio indígena se evite cualquier tipo de censura para dar 

salida a todos los problemas que son de interés e importancia 

". Georges, Joseph. Op Cit. p 144. 
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para .las etnias· como: caciquismo> el ·despojo de ·tierras,·· las 
' - ··:.- ' .. '··: . " ,,· -.. -

enfe~edades . séxúales y Otr~s .. t~°ma~ que · siguen : utia linea ·.·de 

censura· denúo delás ¿mi~órás .· d~ los ·inciíge~as:';'' .;. ; 
.·.. ' .. ,,: 

"Lo polémiéo~~';1~/riJevá>cXiá'·d•i;1a"eciucacivo".; ·lo anterior 

lo desciib~; José\I~ÓÍ.o''Lópe-z¿\mf¡;mbro \'iJe CAMAAC< :, al ; tiempo de 

señalar ;· qilé 1ei' tr~~j¿;; r~~¡~:f¿~ico] b~aci:,, ú <cÓntZ:oversia . para 
... -:_;,;, :; _:\-::,·:~.e;,: 2' 

crear enfre ' la aud:Í.encia ,<·¿~~ mieva ' cbn~ieri~ia,· capaz,; de 'tomar 
>,-.,;·· 

decisiones. sin~entrai ~11)á' duda 'b 'en. la aut~c~ns~r.,~ 

4 • Programi~.;~~üés ~ •.· .• ·.• .·· 

'El trabajo realizado'dentro de las emisoras de los paises de 
.. ,,\ . ·.'.~;; ~ ·;;_, >:,. 

Sudamérica · ha!',: . c~~ado · ~iertas experiencias que sirven para 

mejorar·:el. t~ab~fo·;.,·~~~{~¡"' en otras latitudes, asi los programas 

que contengan 'e~~ré~i~tas ·.a profesionistas podrán ayudar a la 

audiencia .. . · -:"/·_'.·~:: .. · :~~,~'. 
· ... ·· 

nos llevó a subestimar las 

que hacen más llevadera la vida. Los 

consultorios médicos, juridicos, sicológicos, los espacios para 

comprar y vender de segunda mano, los clasificados por medio de 

la radio, la información sexual, las farmacias de turno, las 

bolsas de trabajo, la orientación vocacional, estos y otros 
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servicios'. bien concretos que puede brinda.r una radio popular 

aparecen siempre como .los más apreciados. por el público"." 

La radio debe presentarse como una anna de conocimiento 

plural.que logre captar la atención de un auditorio heterogéneo, 

sin hacer a un lado al ama de casa, al campesino, al estudiante, 

al nillo y a todo ese público que busca en la radio un medio de 

conocimiento y entretenimiento. 

Con los programas ágiles y útiles se .busca ganar el mayor 

tiempo posible en la difusión de temas. diversos para olvidar los 

foi:matos de programas musicales, que, dentro de:, las emisoras 

indígenas existe un gran número ·de éstos. .El objetivo es 

entretener pero también ensellar. No entretener;, para, pasar el 

rato. 

S. Programas ágiles. 

La búsqueda de llenar tiempos : en la radÍ.o ha encaminado el 

trabajo radial en hacerse tedios_o:_Y .:,_a})urrido, se olvidan que el 

auditorio realiza otras acti vidadé's {Ítient'ras escucha la radio y 
, iI:·; ~~~",· 

no cuenta con el tiempo, ni :la pa~ierib:ia 'necesaria para seguir un 

Edric, Gorfinkel. Op ~i:. ,P 265. 
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".Ya los; antiguos decían que lo bueno, si :es .breve, es 

doblemente b~eno: ·Pero• nosot~os~ por tina aci:.Ítud sobreprotectora 
•',. -. . ·' . - . .,-, ·¡:. 

·.-- . ', : - :: . _:· -.. ; . '. · .. ~-- -·:·_: ... < < -· -~( . . . ' 
hacía. el oyent'e!, ;, nos·: ,;e>ívimos:espe.éialistas ·.de la retórica y el 

" . .,, . .,· . '.. · .. -:···-·-:-. ,.\-; '.'' '.'"f·:1•, .... '""·'~·"·· .. -·· ·: .. - . ·'· ·\:.·. _;_-_, ' .. \ =·- "'".' " 

palabre~í~ ;:/N9~ ;;'~nt.r~;,¡~~~' L;~CJll\~~~~-iói: ·P_~~~gó:gi.~a,, •. ~!!···:. méterle 

cont~xt~· a;,.tC>~á.~ .:1~:~Arí9~~1~i~s.: _:~:;iof:~noÚ9i .. rios' s~¡.~lci~_ron, 
lentos· y/;;ietantásÚcos~:;';'O·:: · ;., \~'::.· ..• ,,. ;\;';•;; ;(:•: ,ch;·"-' ,; .... 

Los ¡pr~rámas: ág.il~s;-,~e, :'.~~ben ;;~~ara".t~ri,~a_rf: pk _ r~.su~~5 sus 

interv~nciones • a través .'d~ ! ~~n~~j e~; ciÜé ?dig~ri s m~6ho.~ p~ro •• con 
·:-·.;". ~{'.:,~ ·- - ·. '.'','..' __ ·. :; ·1:.;; ':~ •. - -~~· 

pocas ~al abras. , Es .rac:'ign~r J~i· t;i~!"P~; ·*,;ú.º.11~f .: ~~-ª 'pa~~~~s · para 

no cansar. ~i aud¡to~i·o :YJ·i:,;j_~a~~~í\CJ<,~ ~~~~e-~ª -~-~~torh~.·.· 
. Pero no ,,hay_jJue ;cá.e.~rV~n;,¡1~/ ~9~fiii~~<~:~ Í i¡\i~}·ic;;l_ágil,·' es 

\ ;_ ;: : ~-~ ' . • . ; ¡ 

superficial. ; lo somero; debe . evitarse:~por medio C!E.1 :. ~c;~óctmiento 
~ ;.:· . r '.:-.: .. ';· .- . -,':-: , : :f-:-. _-~:.''.,:·e'°·· ,:::;;:'---_;-: ·; ·.(.~ ,'-· ·'.' ;;· ·. :. '. _ · ··.: 

del tema y del esttidiod~l,mi~~c:>.',N? ~~Y,.~fol,;~cl~r ~e;i'~ radio 
_::- . . <:~ . 

representa a un te!"Plo de,enseÍ!anz~ y:no:hai/;PC)J:~e confundir al 

radioescucha. 

" . L6pez Vigil, José. Loe .Cit. 
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4: 2 concientización de la comunidad y la organización 

social. 

Algunas características básicas de esta manera de hacer 

radio están dadaá' por ia significativa presencia indígena en la 

condu~ción y prcxluéción de las emisiones. La participación 

pe:rmanente del radioescucha en la radiodifusora permite que 

existan conténidos directamente relacionados con el interés de la 

población. 

Una de las necesidades que se intentaron desde el principio 

en las 'radios indígenas, fue concientizar a la comunidad para 

obtener el apoyo de la población, así como buscar una 

interrelación donde el oyente se vol viera el propio difusor de 

sus problemas y el organizador en las soluciones de éstos. 

El trabajo de las radios se define mediante la integración 

en los,procesos sociales de la región, para buscar una dinámica 

que se proyecte en·· la :producción de programas de contenido 

plural. 

Una actividád que bÚsca sensibilizar a la comunidad a través 

de la dif~si'ón d.e programas en su propia lengua con sus mismas 
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costumbres e intereses. que ;se engloban' en problemas· a nivel· 
. ' :·, - - : ._ 

población, los cuales• son .conducidos 'por.~ indígenas .. 
. '-'.,' ' :.-.. -. _.,· '" 

"Entendemos que el' CJ1:1ehacer poHti'::o de .los: pueblos; no .. sólo 

radica en la militaricia'.de.partidci, si~Í:> .ciU~ c~11s:i.ste, en lograr 

espacios <de. • é:om~~~C:a~ió~ . • ~b?_fa~ ~!e :( e~cu;!n~re11 .. :)a~ • .. mismas 

aporturlidad~~:~ P~ra :; ~xpresa;:.·se~:·:::esp:ació's· ,~-~<?ilde:_~ e1.~ p8n~~':ll~enta . sea, 
;·,. - •• _ 1 :~': -"~' "'¿._' ·,},:,. ·:-_f< .. «s·/ ::,;_,:,: · .. : __ ;~·,j'f > ~·:~--' ;,-.<_¿;;" ;/>: :: ::_ -, ';; · .. -: · · : 

di vers·o·; __ r~f ieX'iVO ;·_ ·,:_Crí_~i-~O ~-Y:~ é::~~~t-~-v~-~i ~:-~~-:-. <.•$·: -·;;~:-:-.-~;..;:.: ... ,:: ~- ';.:>",:,-: .. 
_:-.,; .. ,, . :.,_·, );..-:, ¡ ~,:,. .. __ :;,: 

"Una ·~~ :}.ªs ' :~ra~t~"f3·~if·ªt"-~e~~ 8;~,;\~~·yr~e~{ej~d.~~, al· 

sensibilizar·. á/•.-una ;; comunidad¡<: es: cjue.:: post"ericirmente busca·: su· 

organiz~ci~d: {~Ú;1:~k·~~~j~~~~'-hi#~'.'.',g~p~~j ,;~~;~ fr~~ezar '.el 

. c.ultiv~:dE!, ~~el'.C~o~.'i~.f}!,i~~E!s,.\ .e~:~ery:ic,:i.Í:>s,cd~·:sá~~~Í'.'.·' p~rt:i.r de 

este preces~ se :, puede . 'decil- '.. qu~ : ia·; acción ': ~~ ,, convocar se 
·; ·',{ ' .·:~ ,.,.,' ·-\··, ~.·,.' ,•_·~· '·:_(-, : 

con~re~fz~::; _~~~;:~~~~·~,f .:.t~~ ·-~~~ . :~~~.~~:~-:z~~~f ~~~;~~,~.~~~.l.'//~:.-;:_'.º~~{.~·~~- :~.·:~: .. d; I :· .. -~ - . 

·.·El ant9I:i~r t~s~imonio ·pertenece ::a. l¡,. --~rÓductóia de. la radio 
·., - >.-.. ·~ :'.·~:.'. ".';'i •-·:· .. ,·~.t:·=--:·"-'- :;_,._. ~"- ·. ,~ . ,.,., ·--:·" :· '-~·1.' ._,\·:.,:r~ ~~.: .'~>>- :1 -··- • ·. - , 

la Voz de. 1" ::~o~~~~a 'de :_~l~pa¡,;;,~~ ~f'?~º~f,,1J7,t.h,~Úerre~o, 
Hemerenciarla _., ae·~~-~~~/ l.~~e~;:~: :~~-t-~~:¡~~-~-. );}a:· .. ~L~·a~i.~:~-~-~;-~:o~~---,·, ia: voz 

generalizad'.';,cji;~_ ~u·s~~ .sol~cicines ~{~üs ~~~~,i~:a~:: ., 
La radio convoca:·para que por medí.'? de l~ c.oncientización de 

la comunidad l()gi~n ... o,r~~nizarse. los ,grupos indígenas y mejoren 

INI. ,Informe sobre "La radio como medio de comunicación e 
integración en las zonas indígenas". 
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sus cultivos,·· vendan a un · ~yo~ -precio·: sus · coSechas; · - reciban 

créditos o. logren·· ·1os - servicios ·urbanos· que ·.'necesita>' la ·zona 

donde habitan.e·· -.,.,··-·'.;:;,:;, 

"Lo .. :pii~ci~ai ; es Ú~vor~cé7f~ai~ilrtibipa~iÓ~ de -ia f~~;er:. 
pero no s61~me~i~.'~~i-~1~~é,·~_.e'._·i.:_~~~~~;:~on'·~ii•pod~i-:~e·h~bl~r 'Y 

· .. ,· ,r·· ,··~:-~.: ··,.~-" ·'· C; :·,;.. --, :·.:.-

romper". el ·:siienecs~-t~o .. e .. _.?e-·s-~·l· .. ---.· .. ·.··u:n .. ;.a:.~ ... ·.·_ .. ·.-·· .. ·.,".•cºo.rné·d·. ~-'uc;.ci2óºn<···.·-~-·ip' eac;mpr~-a:° .. _-.• .. h~ñ'iestadÓ' ~~jetas. 
sino también · • , . : ; --·• : ~.e /eii~~ -puedan 

participar ampÚa~~~t~' ~;;"-~i;\~~;dá~·~:;;:::k ' ' .• :; · · .. ,, \ ·:• :.'. ·.' 
La difusión del trabajo. ;~~I~e<Mco'.Jcl~t,~':'1J~¡~jar's'; "'al 

mismo tiempo abrir un espacio :i:l~-{~t~~¡~ pa~:;éoii-·iá"•1poblac:ión, 
'/:; ' ;.:,1. • ·'·~' ' •' .'e:.' .... , 

de ese modo lograr convocar, organi;;ar'Vejecút'ai::·ias' n~cesid~des 
·. -~r~.;;:;K:=/::_.·2~/.~~~-~-:: ?:_,: ,·;·;;~-:~"·,,~). de los indígenas. 

Para determinar la función de';~it': radio ,.¡~ 'pr~~efitan cinco 

donde existe una radio indígena: 

-Identificar los intereses 

población por medio de 
'. "·:o<. }; __ ,,. ·>.i <~;-: .',' ;_.;',~:,.·: .. ~:\: .·~/: .... , ¡"3>~.~" ·:,:;., <i~;.:;:~·.-... -.::._ 

intención es dinamizar los: '.grupos '.épara··;:sucitar< la''' discusión, 

buscar el anAiisis y delibérar la ~~~~icipaciÓri "de -l~'iad.i~. 

García Mayela. La radio Teocelo. EntreV:ista·. 
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-se tiene que buscar .una se ns ibilizacióll.. . sobre el 

destinatario para que·· ~Üos va"ioren la· .utilidad del. medio 
. ; :' '."; ·,_. \ ~-. •. 

,f/· >, ~' -

radiofónico._ .•.. Es-_;· _decir, ·., __ 'que':· la 
·- .. -": . : ~~" ·~ -,.' 

radio .i~díge~~, · 
. ,, /,'.~:~:.::·:.p .. '··' 
:1·, 

no la 

guberna~e~~-~~:~ :;.:~.~&~.< ~~:~-~ -~ ~~~~~ <~.~ ·:;:~~~~,~~.T-~:~ .-.. ~!~-~~,~-~ · ~~,~--~~da en 

beneficio,d~?-};i~~¡~~·/·,•i.L.. •!(".::!'., ··i:t;;· .é•' · 

-Como medio_ participati>'o lá -~~d~;>.;~~be_ h~~,a\icer el :ªP~YO 
dentro de la~ ,_.orgalli~~c/~n':~-~:;fi6~és ... f, .,i:~:J\f;_;' j;,. 

CEstablecer niecani.~inos qUe 'hagan"- factible· el acceso de .los 
· · __ :·- ·: , __ .,,_ :_:·;_r· :··v:,a-:. -:c ... ;·-, .... -.. :~:,.;:::-· -'<·/·~;·.~~,1(.;~:- ''.-. -,~·-:._. 

grupos u organizacfon~~ ,,':.~S~~{ü~§·iH~;~-~~ff ~~;c~p~~~~~r~os;pa~a 
que produzcan sus. propios · ~~~~~jes ··a ~--·.·_P __ •'ª.-.'..r_._tI.2'. (j~ .· · su. 2'~a.'-_;Li~d 

-~"'' . , .. --~-#1.\;;_··-"'- -<,:'..'.:'.:~.... ~ - - -:-:<' ,_. -~;~ 
espe_ cífica. '-;· • • · ... • '· · .. ,.... ··. :_,,..,.. 

~, .. '{:),'··: ··,, .. '>·: :·:·''" '.;·;:;·,• :.:..:,:·f «.·,· :(¡l' .'. 

-capacitar· a los· g~pd~ sob~e !J:a~ activi~a~¡s t~~~i~as .• 5I"e 
·.,., , ... ·. ír~·"· 

se realizan. en_ la_ radio,para" una 'inej6r_útii:i~~éÍ.6n ,ciei ~dio. 
· · :. ' · :; :: .. ~::_>~~" ·: :~:.,:\·<·< ·/ ·<~:. ;"~!~ <~ ··.:· __ ::•:'._~ -:~ -":: ¡:.:r\· \f<:'::_<~-->:'-_,_,_ -)·.: · _·· ·-, 

,.,~:;',:.~~~~~@~~[1,¡~tf f1~~~·j~x~~~~~~t; 
El fortaled~ient~;'d'.">la i~e;~~~~~;;c~~j~:;·.·y~~>;~,º,~:'ci~.~/ los 

probletllas de}a'.pobíá~iÓn. · ., 
1
,,:. :.~,.¡-·. ·.·.,, 

4_.J·•_cap~C:i~_¡¡ci6n,¡;J~~vé~'~e .. ~k~ di}t¡~tos :~º~~~ª 
·! .. ·•, ·;,;_, 

radiofónicos_. ,,, ... "''{";.,, .. Ji.-" 

"La orientación para· la capacitaci6n no será motivo de curso 

al~o de educación' formal, sino que estará presente a ,todo lo 
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' . 
largo del proceso, ayudando a ·reflexionar sobre el fenómeno de la 

comunictÍ~ión ,¡ ~ : ~~ . 

Actualmente la c<lp~ci~acfón. sigue urÍ sÍ.ste~ ,tradicional de 

ensei'!anza . • donde . uri :·i_nstruetor'cap~éi:i. f~' á{várici~' alumÍlos : sobre . 
-~_;;: _: :. -;;~· .;·'.-~'. ~ _;-,,::·) .:~ti~.:>-~::\·-~-:.:-~~~-:·,'.~ ;:::,;/: :~ ·_;: .:~ ~-: ... : · .. ~ _; 

el uso dé iá •, _radi,ó/:jn,é_t.odo_ .Y' práctica,. de,'. los':aparatos ''técnicos . 

· qúe se:·~t'ii'.{-~á~~\~~~i,·~~:.-;:~~-·-··,~·¡····~.·t.·:_;_~_:.~~.·.f. iíi{'.·;'.-"/'ttf:.fr:/f;i"{'<.f·;•, f~'·'>~• 
, ··-- -->-::~; __ -:·.· ··-::,~-- -------: ;:·,¡~·-L~:· .,-;;-.:~;;_;~.- ~ -~·;·;::_:: .. ,:.,.,: ;_:<.- -

"Existe• acttial~ente un\ grupo:. específico _dentro: de:· la• 'radio . , . - - -.~.-: . ,, -· ·- " . . - . -

que . se 'ded:icá·' ~·a~~i;:r;:;iÜúirite~)~·: instruir•. a•' las pérso~~~·:i;,u;, ·. les 

interesa' ei .:Tiedio; Éstos grupos de . capac'i taciÓri : están i di vicÍidos 

en c~rsos :par~ ~:rÚ6ipiañÍ:es y algunos taÜe~es .' pa~a~'riofi~ú.~ios. 
talleres de' r'acüo : revista, talleres de foxmatos co~Í:os' o • de 

La' i::ápaéitáCiórÍ para la gente que labora dentro de las 

estaciones.' de radio. es 'in¡iulsada por el instructor que dentro de 

una aula explica cual es el ·trabajo que se realiza en la emisora. 

La importancia del instructor es necesaria para que exista un 

apoyo en lo teórico. 

La utilización· de programas auditivos servirán ·como parte 

complementaria a los datos que se expongan en el curso de 

Informe interno del INI. "Estrategias de Capacitación". 
Gorreo, Elfego. La radio Tgocelo, Entrevista. 
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. . ·;: ·:·-,, 

capacitación. Es hacer. ·de los· diversos·: format.os ':radiofónicos un 
., :'· .. :, 

medio de ensei'lanza de. como ;·traba'fá Üa. radi~; C:uando·: 'está :en. el 

aire y esto implica cono~~i io~}~~té~.1:6~(~'..6;{¡~~~;-'i'.~~· ~~~Übción 
para mejorar el quehacer ·;~d~~l\I,/-'' h;~,:~ >h•.d::\-'0.: ;),'> · •: _ 

"En priné:ipia ·ros 'ciúrsó~\ deberi; .;~·t~Ja~:ptadd~·3dari respecta 
. . .. .-':. :~~!. _ .... :·:·:5-· _ ::.~'_ .. ~ ·:,~~t~i::.?r~.:·,;. ·:~-::':. ·:.~~~--:~~/: ·~-º ·.:.·-;· ··- . . _ 

a la región olvidando; t.od~~:~,?.s t_ecnicismos•que_:\~e¡:conoc~n- en las_ 

produccioites' d9'.:.:radi6s·--,~-c~;iciia~-~~·~:;\~~·'.~i~d~;~:i~::\~~:~~~¡;~~;t:~.-·~-1E!nguaj e: 
;.:;:::·.~·:.: .;.,._ . ·, :.,'··.-··- -~:.:::."tr,,"<(:; ,<>' ·. ::i,:·· ·:·"' 

sencillo . para -qU~ los -indfgerias' con\pr~ridan ·;,;1_;•!unC:io~aríiien!:o : de 
. ::·. - :·:· . - :==, .•. - ,., ~·, .. -" ::~> ;:,.'-

la- radioi1'.;.,_ .. _:_ .>: 1 ;.':,: -~::·.:'" :_·,·~.:.·_';:.;:,~~:(;' ,.... ->:;·::·; .. ;.. ' 
e·_:-. ·'.;}~' :;'c.-_·:.}">!: - '.,- ,_'5.;"l~ ·~; ,',~ ~, ,•, 

El objeti':'~:¡ e'~'i qu'~j~lo~' grupos;::capaC:i.tadosi;'•ªP1:endan el 
" . ' -. . ,' ~: :_ >.:-:~: ~· '. ,. .. ,,- ,/~. :':/. ',:,~(.'../.:!, ":~ ·::-- ·:.·.·' '~ :~-;~, 1':-- ... '_· : '. -.'-~<-.. · .' - "_, i ,• 

trabajo real :~·de: la:,,radio•,Ein. menor .. tiempo:i;íosible;cy:fcón: la.mayor · -. ,'. :-) · ·.:.,"' :,< .. ·,·.; ·~:~; .. : >':·_,· '.., ... ':<~;·::r >·': ~~· <->·--;~·:»:~~ -, ·:: - ::.~ 7, .. ··.:-i"". · ·: .· > ·. -

claridad .pues su: aprendtZaje ·se verá'. r~~lefado en ~~ .'tr'ab~jÓ_: que 

po~teriormentei ~~~ii~~~ ;~~~~tj}~~'tl:¡·e!~~~~~;;,:_;,_ :_;~~ -.;:; :./ : 

Así,.•·-~a::.métOdai·"de·.•.-~:;¡~itáci¿~. :~t~~· {~1~ ~t~Í~s{d~l,{p.iís, 
::~"; .~>· . - '":·'-- ·"-:'.>;· ..• ::-0. ,-,~·.· _<. 

deben. estar estifnuiadas' par:. otro tipo d~,·~.;; .. ;,1,;;;;ó7;d'~ :'enseilanza, 

que, sirva'.~ª;ª ~i;fbtz;; el trabajo· de ·los .;a~~c_i~;~~;es''i¿:~medio 
de la misma .radio .. Lo que se ~retende ~~ ins~'iufa~;a~:;-~~~o en 

.'(, ·,,, 
primer, in~tahcia la necesidad de saber escu~har -ª: i~···r;d;_~: ,-. 

·.Es -.la búsqueda dentro del sonido de la.• radio, de uh'-fomato 

de audio ensei'lanza que por medio de cortas dramatizaciones ·y 

Zaldivar, Carlos. "La Voz de la Frontera SurH, Entrevista. 
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pequei\os diálogos. se ilustre ... a' los interesados: en.,el.:.trabajo 
- .. . ., 

1 •• ,• 

radial de lo que es. y cómo tri.bajan ias· emi.soras :indígenas: 

con una amplia comprensión de lo que ._'es , la· radio;: se podría 

crear un mayor entusiasmo en la producción .r~dio~~Úcá.'._oe tal 
::- ~;- •,_'...'., '.•," • ~',.'¡r"_.' <•' ·.": 

agilizar el aprendizaje de los grupos capacitados /y . se',entienda 
'.','~: 

el mecanismo de hacer radio sin cansar a·los:~radioescuchaa';;::" . 
. -' . .; 

El quehacer radiofónico es abundante,:~e a~f
0

·l~ i~port~nciá 
que dentro de loa cursos de capacitación ib~;~in~tcict:b~e~(d~sd~ 

el primer momento instruyan a• loá~-9~f()~·l_~·fct~~~~~;:~~\~1~os 
formatos grabados con anterioridad • P":;ª "~~\·d~sde,, la ·primera 

sesión aprendan a escuchar y conocer.Ía 5frialdad'de:la radio como 
.. 

la describe Salvador Novo. Así .. ·1a'.· dináinié:a, agilidad y 

sensibilidad de la radio, 

encuentran detrás de 

la iny~ctan :~qiie1i:·s personas que se 
·'::· ::, 

los micrÚ;rioa : : . · La reflexión es 

estrictamente a la técnica del lC>.c:'ut.~r, ·lejos del guión o 

cualquier otro texto. 

La capacitación representa pará·.ei: trabajo radiofónico un 

medio eficaz para que las estaciones de rádi6 ,·indígenas crezcan 

en calidad con el objeto de aumentar el audtto~io:· 
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. . 

Involucrar a la p~blación, a través de b~em:i~· P~t)gramas podrá 

un • ·. m~ctib ~~tént:~6o ·••··que . '~i~~· · para hacer de la radio el 

mejoramiento en la vida de los :'"ªd,i~esi~uc~-~i;'",. ? · 5',' 
Asi la. capacitación, i~s ~-;io~ramas':y una .. mayci~. _aÚdiencia 

conjugados en las radios IndÍ~en~s' se~Úá~. para. ~e· 1~f pueblos 

sean representados con seriedad, ,pues 

musicales como en cualquier estación comercial ~s U¡¡ •íi~sperd.icio 

de tiempo en el aire, que se puede estar utílizandb ''en· ~ejores 

producciones. 
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Capítulo 5 

Análisis de Ja Radio Indígena 



Con el propósito de analizar y_ evaluar la labor de la radio 

indígena, se hizo necesario conocer 'estructuralmente la fotmaci6n 

de cada una de las radiodifusoras ·étf1i_c;:ás 'que se encuentran en el 

país y en otras naciones .. Al r.~;t_is~.:./,1_~- si_tuaci6n de cada una de 

estas regiones. donde se, encuen~ra: ca~a, ~~-- ~-~s ,emisoras indígenas . 

Este capítulo es una evaiuaci6n, ~~iSpapel: que juega la radio 
·:)'' "-'/,):::'i' . ,., ..... 

indigenista en México,. á. partir ,de lÍl. ¡-~fi;'i:m,;ci6~ y datos aportados 
:, ~ ·'.; -: ; 

en las páginas anteriores'.,.;~;,,,,.,,,, 
- ·..; ' - ·~" .'· 

electrónico que . prétencle!fint,eg;~r/_~i,1Ós~:·gn,.p~~(~i:~ic:os /~e ~na, 

región a través de lá'.'~~~ª~,;~e~~~~~llªs,'.;)?~,t~~r.;;P,~;·'~7ci~º dr._gran 

alcance, de gran penetraciónCr COílq,ren,sión ¡} la ';radio : indigenista 

busca entrar hasta_._ lo~ ~~fn~~n~lil-~s:'.r.~~1~;~~o~;;~)d~,--~~~~i:o~~ .. · 
~·. ·~j~ 

De esta forma, .la. radio .. i¡]digenis~a clél país, ;¡jile,:inur.str~ ante. 
,.. .. . ... ':· .. , · ........ -f·-'.~ ~· <:·(.--,· ··.J . 

la mirada de la_ s~cied~e'-.:c~~º.@~;~e~t~·~~~,j~~~~~~ff:~~~;·a~~~~ativo 
en beneficio de, la vida. comu~it~ria;/j,~i'.-o bajo::l_a".a~da .\'.isiqn, del 

aparto sUbernamental, pues recué.'des~'."cJii~ ~~ : I\~a~~~ .dét i~:i co~o 
_·. ~~:· 

se reciben los subsidios del gobierno.: 
.. - .. '. -·-
" ~'~--- ,_.; ~~--~:;:~~:·:)~. ~ -

Bl trabajo de instalación en las emi~oras "inició : a fines de 

los afies setenta que buscaba involucrarse ,_con .los pueblos de los 

altos de Guerrero, (que actualmente representa uno _de los estados 
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más pobres del país) , siguió ·él INf '. cori 'el movimiento de las radios 

indígenas hasta conjuntar 17 emisoras· regadas en 12 estados de la 

República. (Guerrero, TabasCo, Oaxaca, Chihuahua, Yucatán, 

Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí,· Veracruz, Nayarit, Baja 

california Norte y Puebla) 

Los mecanismos de producción, la infraestructura de las 

emisoras y el respaldo que ejerce el gobierno sobre las estaciones 

radiales fueron algunos puntos expuestos en este trabajo, que 

sirvieron para complementar el estudio de las radios indígenas. 

Para tal efecto, es necesario citar al maestro José L6pez 

Vigil, Coordinador de AMARC para América Latina, quien en un claro 

comentario pregunta y reconoce. "Las radios indígenas subsisten por 

el presupuesto que reciben por el Estado o por su programación". 

En el caso de México es evidente que las emisoras del INI, 

siguen transmitiendo por el presupuesto otorgado por dicha 

institución gubernamental, que cubre desde salarios de los 

trabajadores hasta el mantenimiento de las radiodifusoras. 

Bajo ese control económico, las radios son supervisadas por 

funcionarios públicos que inevitablemente ejercen una conducta 

oficialista que se refleja en los planes de trabajo de cada una de 

las emisoras . La labor del personal, aunque sea de la misma 
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comunidad, se ve influenciada en su formación; el productor, el 

técnico y el reportero al carecer de un marco analitico realizan 

sus actividades mecánicamente, es decir, sin conocer la penetración 

que tiene una radiodifusora entre el auditorio. 

Las posibilidades de que una emisora continúe su trabajo 

radial, estriba básicamente en dos condiciones; el soporte 

econ6mico, que es el sustento de la emisora. Por otro lado, existe 

la pregunta hasta cuando los pobladores de esos lugares seguirán 

escuchando a una emisora que lejos de apoyarlos y crearles una 

conciencia más critica los hacen olvidarse de su realidad con 

programas musicales, noticiosos y especializados. 

Así, la radio indígena más que cubrir los intereses del pueblo 

y la comunidad, .. a las cuales llegan en vez de crear una auténtica 

culturización en costumbres e ideas es solo una radio de 

entrete~imiento, solemne y pasiva, al crear una función pasiva. 

Valorar a las radios indígenas como un medio alternativo, se 

describiría como un medio capaz de brindarle a los radioescuchas la 

posibilidad de encontrar una programación que no tan solo plantee 

el problema sino que dicte soluciones. Primero organizando a la 

gente, pero después ejecutar acciones de trabajo concretas. 
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Pero la · reálidad' de.· las radiodifúsáras ' que·. atienden 'a· las 

distintas eÍ:nÜs de los.·' ~stados' -de·· la· Repúbiic~ Mexicana promueven 
' ,' . - .· . . ' 

un.·tipo'.ie'pr~gr~.Tia.~ión .•. qt'e .~e incÚn.~~~ p'or;sér·~~'.'i'emi~ora de 

entretenimi~~¿ó mez~la~~·'bori'.'-' f~gad~s;tp,:.ég.~~~:S'\~u~fu~¿¡les .' como 
- ,.; .. - . "' .: ' :· ·.' ·' . . . . ~. 

"Aprendiendo Máya í. ··e),. "Nosói:ras . lás '~újeres í, ;?'que 'no' '.i09rári''ser un 

medio áit:erri~tivo'ile ;;~.:,U;,i~adió~: ·:< \;.~, ·•'.:::(; .. >"~ '\Lc,; ·,. 
' : . ~ 

. ' 
En el caso de los pueblos que sol.o·; captan . en -\'sus ''aparatos 

•·,:.; • 'I. -· 

radiof&iicos emisoras del IN!, no tien.;n Í~ p~~tbiÚd~~ d~ escoger 

otras opciones radiales. 

Por consiguiente los radioescuchas de esas regiones son 

entretenidos e informados, a través de las radios oficialistas, las 

cuales tienen la posibilidad de manipular a los indígenas por medio 

de mensajes sin un contenido claro, lejos de ofrecerles un apoyo 

am¡}lio a su situación: económica, politica y social. 

La realidad en otros paises es parecida a la de México. Los 

problemas de transmisión son iguales: Falta de recursos financieros 

y problemas legales, básicamente. Sin embargo en naciones de 

América del Sur, grupos sindicales, religiosos y campesinos buscan 

instalar sus propias radiodifusoras en beneficio· de ellos mismos. 

Aunque el trabajo radiofónico comunitario.en Europa, contempla 

otras perspectivas de transmisión y función, no quedan extintos de 
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los problemas antes mencionados pues el Estado mantiene un 

monopolio en las leyes de comunicación. 

Bajo esa situación en los siguientes puntos se realizará un 

análisis más amplio, orientado a conocer la"práctica de las radios 

indígenas, La influencia del Estado como Rector y la participación 

de la población como receptor y trabajador de la misma emisora. 

5.1. De la Radio Indígena a la Radio Institucional 

La creación de las"radios indígenas en México (en 1979) 

plantean objetivos creados por un aparato institucional, "que a 

partir de sus intereses buscan generar una radio sencilla al 

servicio de las etnias de los estados de la República Mexicana. 

Los mecanismos con los que actualmente trabajan estas emisoras, 

denominadas indígenas, tienen una base oficialista con instrumentos 

controladores como son: instalación, subsidios y personal. 

Las radiodifusoras permisionarias, es el caso de las 

estaciones del INI, buscan trabajar paralelamente a" las emisoras 

comerciales. Sin embargo, la influencia de las radios 

concesionarias y la poca visión de los directivos de las estaciones 

indigenista, hacen un medio de comunicación parecido a las 

radiodifusoras comerciales. 
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Bl trabajo que realizan' ·1ós ":iire~tivos de' las racÜ.odifusoras . . 

llamadas indígenas; con el apoyo é!~l. f!u donvocan Y' ~apaci~~n: ár ' 

personal que ingresa a Í.~ ·;;;~ta~ies~ para la 

elaboración de J.~;~;~~~a~s·~ ··~~ · ~ifusió~. Las iristru~ci~.;'es ··dadas 

a los nuev~~· .i~~~k;~~~~~\d~ l~s rádiÓs s;;n J)á~icas, ~pero sóÍo • 

contemplan éí ~~~ri'{~;¡;~'~·~~~·j'~~: :~~~~~tos y una sencilla eXplicación 

sobre . los dif~rérit~~·-;~~e;~~, p~riodísticos sin profundizar en la 

:.'~·'. ' .. ·~ 

Por ót'.ro'lado •1ás·:1eyes. mexicanas en materia de comunicáción 

ejerc~n un:~,~o~~'i-"~í'~{~~·ai; pÜes vigilan los ingresos económicos de 
~ :::;1·~~~;;;''·¿--.· 1:-t·:.:-~ __ :;;.:. -, 

las radiodifusoras 'permisionarias y debido a la rigidez de la Ley 

Federal. de·: Radio y Televisión presionan a las radios permisionarias 

a inan~ener un ~stricto apego a los estatutos. 

Así, la Ley Federal de Radio y Televisión es rebasada por las 

necesidades de los medios permisionarios que no logran salir de ese 

eclipsamiento que les provocan las radiodifusoras concesionadas, 

las cuales mantienen a un auditorio conformista que se limita con 

ser un pasivo perceptor saturado de música, programas de sal~d y 

belleza y noticiarios que no cuentan con espacios de análisis. 

Pese a esas condiciones las radios indígenas hacen copias de 

los programas de las emisoras comerciales, orillándolas a foJ'.ftlar 
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parte de las emisoras de entretenimiento con pequeftos matices 

culturales y educativos. 

Pero la situaci6n real que existe en los pueblos del país, es 

decir, la pobreza, el bajo nivel educativo de los campesinos e 

indígenas y las arraigadas costumbres de vida de esas comunidades 

hacen que las radios pasen casi inadvertidas en el pensamiento de 

los pueblos. 

Por tal motivo el INI implementa otros mecanismos de acci6n 

para evitar ser considerado una instituci6n central de las radios, 

al tener diversas extensiones, como son: los Corresponsales 

Indígenas, los Centros de Producción y los Consejos Consultivos, 

que desde una visi6n oficialista buscan prestar un servicio a otras 

comunidades que estén interesadas en el quehacer radiof6nico, pero 

que se encuentran distantes a la emisora. 

La labor de los Corresponsales Comunitarios, como también se 

les conoce, es buscar lo más interesante de la región para 

destacarlo en la presentación de su trabajo. Lejos de buscar 

problemas, o sea, evitar cualquier tipo de compromiso para la 

estaci6n que afecte a terceros en la informaci6n obtenida por el 

corresponsal. 
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En ese sentido los problemas de .la región. qu".'~ªn, dentro , de, la 

misma zona, pues sucede, que en algÜnos casos : ~~ f~rmaliza la 

denuncia pública, la cual no logra trascender,,~e~ido···au~·a .. falta de 

organización del pueblo y que la radio no ha sa,b:Ído' o no ha.'querido 
{,:;;· ; :, : ... ~ ._ - : 

·;···:_·· 

cultivar en los radioescuchas. ,;J.;{/ •'· ,.,\·''' 

Al respecto los Centros de ProdJcció~'R~dÍ~f&;i'Cos juegan un 
~:~:<·-~-:; ·-b.:~ -· 

papel importante dentro de las comunidacl~á donci~'··~~ instalan, pero 
"··;;:<··. 

atraviesan por extenso burocratismói ::~e~n''.pii~a•.'g.;'rantizar el uso 

correcto del equipo y por ende ev¡tl:,~~~~~eiila-~'~ii ~:. poblac~ón. 
-· . ,_ .. -· 

Con esto lo único que se busca es . Üna democraÚzación de los 

programas y no asi de las estaciones, pues el'INI tiene un severo 

control junto con el apayo condicionado de los Consejos 

Consultivos. 

Por lo tanto, los trabajos de los corresponsales indigenas y 

los programas rea~izados en los Centros de Producción son validados 

por dichos consejos, quienes evitan transmitir cualquier programa 

que rebase los intereses de la comunidad. 

El proyecto de dicha partida es impulsado en 1989 para que en 

1992 se consoliden, con el inicio de las actividades que tienen el 

pleno objeto de respaldar la programación de las emisoras 

gubernamentales. 
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Aunque las reuniones se llevan a cabo entre los representantes 

del consejo, los directivos de las emisoras tienen una gran 

influencia sobre el grupo, que en su mayoría son personas de edad 

avanzada, por ser los jerarcas del pueblo y por autoridades 

municipales. 

Pero debido a la inexperiencia de los consejeros del pueblo en 

comunicación masiva, su trabajo sólo es aceptar o denegar espacios 

en la radio sin realmente inferir en -la creación de programas que 

adopten una postura clara y directa-, para expresar el hambre y la 

miseria en que viven los pueblo~:-ét'.nico~-:•del p~ís. 
Más que ayudar a las comuni.i!ádes ;de-1 país, las radiodifusoras 

del INI son aparatos de controi•-·~:aciar>que a través de una 

ordinaria programación evitan cualquie;~cf~i~~···de- desequilibrio en 

la sociedad, además de crear un .• ~orifrifnti~~,)" que'· encierra a los 
.'. :; 

indígenas en una grave calidad de vida/;~~-~-ª~- p~oyeéta actualmente 

con lo que sucede en Chiapas, Chihuahua,':cGuerrero y Oaxaca, estados 

del país, que en los últimos años/ 

al grado de causar l.~ muerte a niños, 'j_6ve'nes- y adultos, sin que 

se realice algo en concreto ·: por" 1'¡ia'r~~ de· las autoridades 

gubernamentales. 
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5.2 Un Modelo de comunicación. 

Promover un modelo de comunicación que se ajuste a las necesidades 

de la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, sin que este 

de por medio la labor del INI, si es que realmente busca llevar a 

cabo sus objetivos y programas de trabajo para fortalecer a las 

comunidades indígenas. Se habla de Profesionalizar a los 

trabajadores, pero bajo un régimen oficialista no se logrará crear 

realmente una conciencia crítica pues no se parte las necesidades e 

intereses de la comunidad, pues las estaciones radiales contemplan 

un proyecto de acción radicado en el entretenimiento. 

Aunque la iniciativa de trabajo salga de los propios pueblos 

mientras exista un vinculo entre estación y gobierno no se lograrán 

presentar programas que demuestren la situación real de las 

comunidades, más allá de los actuales programas informativos y 

recreativos. 

En las radios indígenas los valores colectivos de la población 

deben ser estimulados por medio de programas que sirvan a la 

comunidad, asimismo brindándoles información clara y equilibrada. 

Las actividades que debe cubrir una radio indígena para un 

funcionamiento óptimo, se concretizan en tres rublos: 
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-Convocar bajo la acción de analizar la realidad de las comunidades 

para implementar un plan de trabajo que involucre a la población 

con el fin de aceptar a la radio como un medio de comunicación. 

-Organizar para crear grupos de trabajo que sean orientados y 

supervisados por los trabajadores ya experimentados de la misma 

poblaci6n y que se desarrollan en la radio las propuestas de los 

miembros entrantes. 

Ejecutar, después de contar con el apoyo de la poblaci6n que quiera 

participar, y aplicar las medidas de acción para confrontar los 

problemas económicos, políticos y sociales de la región, con la 

decisión de solucionarlos y no tan solo nombrarlos . 

Con , estas propuestas las radios indígenas podrían funcionar 

más estrechamente c;:on la comunidad, si en verdad quieren servir a 
- .. 

los pueble,~·;· Se· busca una real democratización al interior de las 

radios.éomúnitarias, donde la comunidad sea la que decida y planteé 
·.·.·e,·,,: 

cuales son· temas y programas que les gustaría escuchar. Sin embargo 

el --apara.to 'gobernante vislumbra un camino menos comprometedor, es 

decir, ··sólo_· buscan entretener y dejar a las personas de la 

comunidad que hablen sin generar un compromiso social entre los 

radioescuchas. 
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Así la capacitación que es proporcionada ª•.los indí.genas d<O!., la 

comunidad debería dei ;::etomar .. '."~pectos sociales,. y p~~íticos ,de la 

región, . con ·el fin ·de . preseI1.tar:: a« :la: .. radio como 
".·.' 

un medio de. 

comunicación. alternativo. 

, Además, donde el organigrama de .la :. estación no · estuvierá 
¡. ',' ~ , l ' '~" 1 

constituido de una manera vertical, sino. ~~~i,.,.;n,til1,;~~r~ .~e·:~~ .. 
olvidaran de los jefes y directivos, tan solo exist~.e.r~p. per;soI1as 

dedicadas a la producción radiofónica. 

5.3 Radio Comparativa 

La radio comunitaria a nivel mundial existe desde hace 43 ailos. 

Durante estas cuatro décadas que lleva de trabajo, en ning\ln país 

ha logrado rebasar a las radios comerciales, ni ha creado una toma 

de conciencia colectiva en favor de la sociedad. 

Lo único que ha logrado es cuantitativo, pues las emisoras 

proliferan en distintos lugares con ayuda del Estado o por la 

iniciativa de organizaciones civiles, tales como sindicatos, 

organismos sociales y grupos religiosos. 
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En Estados Unidos y Colombia las radiodifusoras denominadas 

comunitarias rebasan los 40 aftos de servicio, pero se han estancado 

en su programación y tamafto, pues en algunos casos las emisoras 

producen sus programas y salen al aire con la ayuda de empleados 

voluntarios, quienes no reciben ninguna bonificación econ6mica. 

Las emisoras cuentan con el equipo básico, pero no es 

suficiente, carecen de transformador de energía, cabinas y aparatos 

electrónicos lo que no les pet11lite competir con las emisoras 

comerciales. 

En Australia, la situación es otra, ya que el gobierno no 

controla tan estrechamente a los medios. de . comunicación y, en 1992 

contaban con 112 estaciones ind!genás con: esas características, 

instaladas en ciudades grandes,(as! co¡no .. :.e11 'poblaciones pequeftas de 

casi todo el territorio australiano-. 

En las emisoras de ese país el t.rabajo lo hacen básicamente 

las personas que no cuentan ccm empleos pennanentes o que por su 

edad están fuera de la actividad laboral; en ese sentido las 

programaciones de las radios comunitarias son producidas por amas 

de casa, ancianos y jóvenes desempleados, quienes encuentran en la 

emisora un medio para generar trabajo a veces sin recibir sueldo 

alguno. 
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A diferencia' de ··1os paises de!·'·AméZ...iCia del· norte, ·en Francia, 

España, Inglaterra. y Hol~nda' cuentan con - leyes que :rigen en materia 

de - comunicación;· ··las 'cuales·· manÚenen un control directo en las 

radiodifusoras, evitando poder_ generar nuevas emisoras de carácter 

comunitario. 

Bajo - ese aspecto· las radios no pueden prestar un servicio 

óptimo, por un lado·existe la presión del gobierno y, por el otro, 

la falta d~-r~cursos y _auditorio capaz de impulsar su trabajo. 

En Africa la situación tan radical del gobierno es similar a 

la de Europa, el gobierno como rector controla las principales 

fuentes de información, con el objeto de mantener un control 

directo en la sociedad a través de un mecanismo legal que 

desarticula cualquier grupo que busca la instalación de alguna 

emisora. 

Sin embargo, tanto en paises de América, Europa, Africa y 

Australia solo se presentan acercamientos en la búsqueda de la 

comunicación alternativa, pues no logran diferir de las radios 

comerciales que tomándolas como parámetros podemos observar que la 

mayoría de las estaciones llámese comunitarias o indígenas tienen 

ciertos matices programáticos de las radios concesionarias. 
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Para el continente americano los trabajos radiofónicos 

comunitarios están representados por grupos de campesinos, 

movimientos sindicales, asociaciones religiosas y comunidades 

indígenas, cada una ve la problemática del país de acuerdo a los 

principios de sus doctrinas sin globalizarlo como un todo por lo 

que no llegan a tener un efecto en el radioescucha. 

En CUba por su régimen de gobierno mantienen un manejo directo 

de los medios de comunicación, monopolizándolos en todos los 

aspectos, pues con ello evitan dallar la imagen nacionalista que 

presentan sus programas noticiosos y de otros géneros. 

El trabajo radiofónico en el Salvador tuvo una. singularidad 

muy especial durante los allos de guerra, este medio .jugó un papel 

de portavoz de· ·la ·insurgencia, que juzgaba el conflicto desde la 

óptica de. ios ··rebeldes. 

Al····1fegar-.a· un acuerdo las partes beligerantes, la radio 

revolucionaria· no tuvo más que informar por lo que se sumo al 

trabajo de otras radios con programas de entretenimiento y algunos 

espacios educativos. 

En 1991 en Haití, durante el golpe de estado las estaciones 

comunitarias fueron severamente censuradas debido al conflicto 
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político evitando cualquier tipo de información que pudiera 

desacreditar al gobierno golpista. 

En Chile después de 20 anos de dictadura se buscó refot111ar el 

marco legal para que tuvieran un espacio radiofónico las emisoras 

indígenas conforme a derecho, buscaron la forma de instalar nuevas 

emisoras en ese país sudamericano. 

Los diversos casos analizados dan muestra del problema central 

que existe en la mayoría de los paises. Las leyes y reglamentos a 

los medios de comunicación, con los que cuentan, evitan la 

formación sólida de alguno de estos medios que atentán a los 

intereses de gobiernos, y ricos. 

También es cierto que en algunas naciones sus gobernantes 

iqilementan una acción m4s sútil (caso de México), camo es la 

instalación de radios comerciales las cuales se vuelven aliadas del 

a_parato gobernante, logrando su finalidad de persuadir al auditorio 

a trav6a del bombardeo incesante de música y programación frívola 

que controlan al pueblo. 

Bl problema de las radios comunitarias e indígenas del mundo 

se reflejan similarmente entre unas y otras, básicamente son las 

miSlllllS dificultades para su instalación, para su permanencia y su 

transmisión. Sin embargo a través de diversos movimientos y 
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organizaciones tratan de luchar entre las ondas hertzianas de las 

radios comerciales y con la oponencia de los gobernantes que en su 

afán buscan desaparecerlas con la agudeza de las leyes. 
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CONCLUSIONES 



La imagen que. pretenden proyec~~r. las . ~adios indígenas es 

presentar como : el.; medio: por.: dm1de .. ias : C:om~ni~ades étnicas del 

país puedan· ser. es~.:Íéh"áéi~s:'~ ,_,·; ... ''." '• r .• ' 
\.:.-- ··;,; 

El tral:>ajo •,;aéiiofónÍ.co••en otroa·c·Pá,he~ .'.tiusca·. sus propios 
:-:_'";'.; 

interese~ rela~ionados . ~o~ ;eh a~Óy~<a .'1as · cl~~~s · niargÍnadas para 

crear programas . reali~~das',~J~.,¡ls ~~o~to~ '1J~á:~fi~13. . . 

Así, las di~t:i.ntas;-iádÍ.os··:del:;,rnündo 'buscan promover sus . · .. '. ; . ,-~~, '.:·<>- '.: ...... · ... ·· .. ·-:.,:.: · .. "· :. . . 
ideas bajo los progriu~as"' ~~:.·ti~~smiten, y' aunque . se logran 

colocar entre los . distintos radioescuchas, con espacios 

educativos, culturales, de salud y de entretenimiento no se 

cubren las necesidades más apremiantes. 

Radiodifusoras comunitarias de Chile buscan, después de un 

largo periódo de dictadura, la creación de una ley que gobierne y 

apoye a las emisoras chilenas. 

8n el Salvador las emisoras que en su momento fueron grandes 

portadoras de ideas para organizar a las comunidades exponiendo 

la situación del país en ese momento de lucha bélica. Actualmente 

se encuentran ganando adeptos para las elecciones de su región. 

La competencia de las emisoras canadienses comunitarias y 

comerciales es desequilibrada pues son eclipsadas por las 

emisoras que venden sus espacios. 
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En Europa las radios comunitarias en algunos paises se 

extienden enotinemente pero en otros lugares se evita su 

instalación, pues el gobierno de esas naciones tienen el control 

de los medios de comunicación. 

Pero los problemas para instalar una emisora de tipo 

conrunitaria no sólo existe en los paises desarrollados pues la 

situación en Africa denota una atmósfera agresiva donde el 

enfrentamiento de las emisoras y el gobierno se presentan cada 

vez que una estación radiofónica trata de buscar su propia 

difua~ón sin aceptar la línea del gobierno. 

Ante los di versos problemas de cada emisora algunas buscan 

generar programas en beneficio de los radioescuchas. Aunque en 

ciertos mementos exista la censura no se deja de practicar una 

comunicación que involucre a la comunidad. 

Actualmente en México se siguen creando proyectos para la 

formación de nuevas emisoras del aparato gubernamental . Pero 

durante la última década no se conoce la creación de una emisora 

indígena impulsada por alguna institución social o de caracter 

privado. 

Si bien en el país se trata de que las diversas comunidades 

de las distintas regiones cuenten con algún medio de 
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comunicación electrónico cerca de sus localidades, no son siempre 

bien recibidas por los caciques, los .terratenientes y en algunos 

casos hasta por los gobiernos municipales·de·la región. 

El Instituto · Nacional .. Indigenista· busca que las radios 
¡'<'• 

cul\l)lan los objetivos· del t~ab;.jo)~adial<que 'se encamina en el 

reforzamiento de la cultura Y!'1á';'s~·;;~¡t;iJ.iza~.ión de los pueblos, 
. :,: ~;;:,' '->::.:." 

pero los problemas que se gene~án 8h,1~~;-d.istintas .regiones salen . . : ; . - '· ,- __ , .. -~ ,- . -

de generaciones. 

las 

También los problemas 'eco~~ib~;: Yh~g~l,;~ ,,~;;,presentan para 

emisoras indígenas una '.1;~ii:ant; \~~·. ~t d~sa~rollo pues su 

trabajo radiofónico.· ti~ne •·que_:_:funcionar solo con el presupuesto 

que se les . otorga a las;':t-"adi;xiÚusoras indígenas. 

Será dificil concretizar algunos de los objetivos que buscan 

las emisoras indígenas· sino se refo~ los artículos de la Ley 

Federal de Radio y Televisión y se generen mayores presupuestos a 

las emisoras. 

Es necesario se busque la difusión del trabajo de las 

emisoras a otros sectores para que se valoren y se impulsen 

nuevas ideas y subsidios en favor de lo que se realiza en las 

radios indígenas. 
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Asi para generar un mayor apoyo _ es conveniente que se 

conozcan las radiodifusoras y al mismo tiempo se vayan 

modernizando para crear nuevos programas buscando soluciones 

entre los radioescuchas. 

La capacitaci6n dentro de las emisoras es importante ya que 

de esta estructura operativa nacen los programas de las 

radiodifusoras. En las emisoras indígenas las instrucciones para 

los productores no es continuo y, menos aún, actualizados los 

cursos de capacitaci6n pues lo importante en las emisoras es que 

manejen los aparatos técnicos sin involucrar ternas de calidad en 

la producci6n radiof6nica. 

Consolidar una emisora, entre las comunidades rurales, es un 

enorme trabajo pues existe gran desconfianza con las 

instituciones públicas. Pese a esa situaci6n en diversas 

localidades las emisoras se han identificado con los pobladores. 

Pero el apoyo, la difusi6n, la calidad y la creaci6n de 

nuevas emisoras esta determinado por el gobierno del pais, aunque 

61 mismo esta impulsando las radiodifusoras en las etnias de 

México donde existen linea para transmitir y censura para 

producir los programas. 
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En t~rminos globales los directivos de las distintas 

emisoras indígenas del pais buscan· deinocraÚzar los programas, 

pero no las emisoras que en :ei .. sen.tido .de las cosas son ideas 

distintas. .. ··.·,,.,,_, ·: .,·¡ >• ;.~ •• >:.-..,,_. :: ·(:" 

Por un lado. se·. bÜscia ··q;;~ b ·g~~te: de l~ región trabaje o se 

involucre con);,: ~~~;;r~·.~~··¡,~~efÍ.ci~:de. la. comunidad conociendo 
:,, ........... ·' ' . 

que el nivel eciúé:"ativo "de la ~yoría de la población, que vive en 

los p~~blos .•. ·:.equ_i.vale a estudios de primaria. 

El,. trabajo,.. de las emisoras no es únicamente en la 

realización:de prográmas o en la búsqueda de personal sino inicia 

durante :· e.l: .trámite .. de registro. para-.: la instalación de una 

.radiodifusora . 

. Así :.que'. una emisora· nci la, puede instalar: cualquier ciudadano 

que este i~teresado ~~<ei t,:.~aio JoadiofÓnico pues hay ~na serie 

de requisitos que debe: cub,:.i.~<un': espedalista ·en ~teria de 

comunicación radiofónica. 
. ~ . ' .. ' - : : ': / : ' 

Financiar una radio cuesta ~uc~~ aine;ro/y ~n ,e;_i cii.~o de,las 

emisoras permisionarias es todavíá iii~~~~~,-~6;t;: P;'E!s, p~; un lado 
-:'::· ,, - -~ \·'.·;. > 

no pueden obtener ingresos económicos:· "a ·::t:'ra~s· de la 

radiodifusora y por otro los. subsidi~s ~~: .\:-e~ib~~ ,n~ logran 

cubrir sus gastos de la estación. 
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Conocer el trabajo de las emisoras indígenas representa 

saber cuanto invierte el gobierno por mantener una estación que 

no puede crecer, pero sin duda busca la manera de que no 

desaparezca invitando a los campesinos indígenas a participar. 

Ya que trata de crear una imagen de ayuda a los pueblos 

guiandolos por medio de sus programas de apoyo mutuo y la 

reafirmaci6n de sus valores culturales. 

Así, el gobierno a través del Instituto Nacional Indigenista 

quiere cubrir con un mismo modelo radiofónico, como si el país 

fuera homogéneo en cultura y geografía, todas las regiones de 

México, bajo un paradigma, según sus objetivos, ágil, abierto y 

dinámico; que involucre a la comunidad, la cual quisiera primero 

entender a la radio. 
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Anexos 



Cuadro proporcionado por el. INI donde 'se muestran los nombres de 

las radiodifusoras, fundación, ubicación y iengu~s. 
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LBNGUAS 

N.f.uhatl, Mixteco, 
Tlap4. 
Cho11ul y C:Htel laino 
Mixteco, Triqui, 
Chont•l 
Trtrahumara., Odame, 
Guarijio 
Maya y Ca•tell11no 
Purep'!cha. y 
Castellano 
Tzeltal, Tzot.dl y 
Castellano 
Zapoteco, Mixe, 
Chinanteco y 
Castellano 
Uáhu• t 1, Pame Tenek y 
Castellano. 
Chinanteco, Ml:•teco 
y Colstella.no 
N'huatl y caetella.no 

Mexicanero y 
-.:aatellano 
Mixtecc, triqui, 
-:i:apoteco y C-satell•no 
Totonaco, N'huatl, 
Otomi, tepehuan 
Mixteco, Ch«tino, 
Amusgo y Ca•tellano 

FALLA DE ORIGEN 



Tabla proporcionada por el INI, donde se muestra la frecuencia, 

potencia y cobertura de las emisoras. 

'~>. ~~ 

~~ ~Ó~ :~:.loo ~~t'.~yfft;V"~ 
~~·~~~;'de _lo~ ~~~~C:~~~·" 
~~ "º~ de. la fr;;,íttir~\ · ' 

·;?ta "ºª .de. ;. ·.Si~rr~~-· 
.. ~,,. vo1 de 1••. haatec8S .. -

)~f ::: ·: {:;:~::~~~: 
'.·Zón;O~te~.· . ·. J,· ·-

;~It~~;:, 1f;·:;t~~:r" 
•.•~:vos··del Ve11.•• 

~:~t{~z.:::.~1~::1:. 

10,000 

'º· 000 

5. ººº 
4. 000 

5. ººº 
5. ººº 
5. ººº 
1, ººº 

5. ººº 
2,500 

2. 000 

5, 000 
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Lista de equipo para los CPR proporcionada por el INI 

Grabadora porta-estudio Foxter 

Mlnigrabadoras R0-335 

Radiograbadora RX-FT-500 

MicrOfonos Vox 880 sa 

Pedestale• p/ micrófono e/cana 

Par de audtfonos estéreo Sony 

Pares de cables RCA-RCA 

Adaptadores de RCA Plus standard 

Convertidor OC/OC para auto 

e/salidas 1.5, 3, t.S, 6, 7.5, 9 y 

12 V 

ca1settes Sony HF-560 

Cas1ette1 Sony tipo II 

TOTAL 
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