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INTRODUCCION 

Las primeras noticias de 1994 informaban que un grupo de indigenas 

encapuchados pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberacién Nacional atacaban 
seis poblados del estado de Chiapas, y transmitian desde una radiodifusora ubicada 

dentro de la selva lacandona las razones de su lucha. Este suceso, despert6 en mi 
uma serie de interrogantes que traté de resolver en el desarrollo de este estudio. 

Al principio de la investigacién me dediqué a examinar los escasos estudios 

relacionados con el tema de las radios indigenistas, en su mayoria tesis de 

licenciatura enfocadas ai andlisis de ia probiematica de alguna emisora dei Instituto 

Nacional Indigenista. Pero al revisar estos trabajos adverti que los autores sdélo 

describian la historia de ia emisora, sefialaban las caracteristicas de su 

programacién, mencionaban al auditorio para quienes transmitian, y apuntaban sus 

problematicas y carencias, dejando de lado, los cimentos que alentaron la creacién 

y desarrollo de ese modelo radiofénico. Por ello, decidi realizar una investigacion 

que analizara los fundamentos que permitieron el desarrollo de las radios 

indigenistas. 

Asi pues, los objetivos de la presente investigaci6n son: documentar 

concisamente la evolucién que ha tenido el modelo de radios indigenistas en 

nuestro pais, presentar los argumentos e intereses de la institucién que las arropa; 

revisar las teorias de la comunicacién colectiva que dan o dieron sustento a la 

instalacién de los medios de comunicacién en zonas marginadas, y por ultimo. 

presentar las potencialidades del medio radiofonico. 

Tarea nada facil, por la complejidad de los objetivos buscados, aunado a to 

dificil que resulta cuestionar un proyecto justificable en si. Puesto que, bastaria con 

sefialar que la presencia de los pueblos indigenas a través de su lengua, musica y 

tradiciones contribuye al rescate y valoracién de su cultura, o que el servicio que 

prestan las radios a través de los saludos y avisos de la comunidad remedia un poco 

la falta de un correo o teléfono en la regién para afirmar que estas radiodifusoras 

son valiosas y su trabajo loable. No obstante lo anterior, pienso que las radios 

indigenistas son un medio subutilizado, porque hasta ahora sdlo han perseguido 

fines culturales, que en la mayoria de los casos se asemeja al folklore, olvidando 

que la radio en zonas marginadas puede ser un magnifico apoyo al sistema 

educativo, o un altavoz de las legitimas demandas de su auditorio. 

it



Determinar por qué este modelo de radiodifusién se debe de transformar, 

eliminando su naturaleza indigenista, culturalista y de vocero de las acciones del 

gobiemo para constituirse en radios indigenas y comunitarias, acorde a las 

necesidades de un Estado pluriémico, y con la capacidad de lograr la plena 

participacién de los indigenas en el proceso de revalorizacion de su cultura, sirva 

como punto de encuentro de la comunidad con el entomo regional y nacional, y se 

convierta en amplificador de sus demandas, suefios y aspiraciones. 

El trabajo se divide en cuatro partes, las tres primeras se ocupan de explorar 

los fundamentos por los cuales estas radios son indigenistas, desarrollistas y 

permisionadas; e] cuarto apartado relata Ja historia de las radios indigenistas 

dejando a modo de conclusién las perspectivas que tienen las radiodifusoras 

llamadas hasta ahora bilingties o indigenistas. 

Bajo este esquema, en el primer capitulo defino el concepto de indigenismo, 

presento su evolucién y las tematicas que cubre, la transformacion de la practica 

indigenista en México, los programas y objetivos actuales de Instituto Nacional 

Indigenista, la Consulta Nacional sobre Derechos y Cultura Indigena, asi como las 

iniciativas de ley para legislar sobre Derechos y Cultura de los pueblos indigenas. 

Independientemente de los objetivos exclusivos de la politica indigenista, la 

instalacién de cualquier emisora dirigida a poblaciones marginadas, sustenta el 

principio que los medios de comunicacién pueden contibuir al desarrollo social de 

la regién y de los pueblos, ejemplos de instituciones u organizaciones sociales que 

utilizan o utilizaron la radio para estos fines hay muchos; por eso, el segundo 

capitulo lo dedicamos a revisar Jas tesis de la comunicacién para el desarrollo, 

tanto las posturas difusionistas como las concepciones de comunicacién 

participativa, finalizando con las nuevas tareas que tienen estos medios de 

comunicacion colectiva en la construccién de sociedades mas justas. 

Resulta facil pensar porque la radio es el medio mds empleado en los 

proyectos de desarrollo o cambio social, por lo cual decidi incluir un capitulo que 

tratara especificamente a la radiodifusion. Para ello, sefialo sus caracteristicas y 

funciones, sus ventajas respecto a otros medios de comunicacion colectiva, los 

modelos de radiodifusién existentes y cémo la vigente Ley federal de radio y 

television los define, limita o ignora; y finalizo, exponiendo algunas experiencias 

de las radios populares en América Latina, para ilustrar las potencialidades que 

tiene el medio radiofénico en regiones con altos indices de pobreza. 

ili



El cuarto capitulo examina al Sistema de Radiodifusién Cultural Indigenista, 

su historia, los cambios en sus objetivos, las caracteristicas de su programacion, la 

participacién indigena, los requerimientos legales para su instalacién y su futuro 

ante la posibilidad de la desaparicion del Instituto Nacional Indigenista. 

En las conclusiones expondré los argumentos para continuar con el trabajo 

radiofénico dentro de las comunidades indigenas, y qué caracteristicas podrian 

tener y que objetivos cumplir. 

A dos décadas de la aparicién de la Voz de la Montafia, es imprescindible 
hacer una revision prospectiva del Sistema de radiodifusoras Culturales 

Indigenistas, en estos momentos que se plantea una nueva relacion del Estado para 

con los pueblos indios, y los indigenas demandan tener sus propios medios de 

comunicacion, en particular la radio. 

El presente estudio carece tanto de investigacion de campo, porque 

preferimos presentar en términos generales el proyecto radiofonico del Instituto 

Nacional Indigenista, como de testimonios por la renuencia de las autoridades 

indigenistas a colaborar con este trabajo. Pese a lo anterior, esta investigacion 

cumple el propésito de presentar los findamentos politicos y tedrico- 

comunicativos que posibilitaron Ja instalacién y ei desarrollo de las emisoras, 

ademas de exponer los argumentos para su continuacién, clausura o modificacién 

del modelo de radiodifusoras indigenistas en México. 

Aunque quedan temas pendientes con respecto a la radios indigenistas como 

la legislacién sobre derechos y cultura indigena, la autonomia de los pueblos 

indios, el futuro del Instituto Nacional indigenista y 1a modificaci6n a la ley vigente 

de radio y televisién, no fue excusa para pensar y proponer que estas emisoras 

pueden cumplir un mejor papel que el hasta ahora realizado, y ayudar en la medida 

de sus posibilidades al proceso de reforma del Estado y la democratizacién de los 

medios de comunicacién en México.



CAPITULO PRIMERO 

EL INDIGENISMO EN MEXICO 

El conjunto de ideas y actividades concretas que realizan los Estados en 
rela    n con las poblaciones indigenas lleva el nombre genérico de 

indigenismo. Esta ideologia surge durante el segundo cuarto del presente siglo a 
raiz de practicas y enfoques diversos que, poco a poco, fueron tomando cuerpo 

elaborando una justificacién teérica y constituyéndose, eventualmente, en una 

estructura institucional de los gobiernos. 

Llamamos indigenismo a una corriente de pensamiento y de ideas que se 

organizan y desarrolian alrededor de la imagen del indio. Es decir, la 

politica que realizan los Estados americanos para atender y resolver los 

problemas que confrontan las poblaciones indigenas, con el objeto de 

integrarlas a la nacionalidad correspondiente.’ 

'. Marie Chantal Barre, Ideologia indigemsta y movimientos indios , pag 34.



Guillermo Bonfil Batalla sefiala que la politica indigenista de los gobiernos 

latinoamericanos tiene un objetivo final que es comm: la integracién de los 

indigenas. “La constituci6n de los Estados latinoamericanos, debido en gran 

medida a su origen colonial y a la posterior adopcién del modelo de Estado 

nacional napoledénico, no refleja -ni admite- un hecho histérico innegable: el 

caracter pluriétnico de las sociedades englobadas por estos Estados. La vocacién 
integradora que se expresa en la politicas indigenistas responde evidentemente a la 

necesidad capitalista de consolidar y ampliar el mercado interno”? 

El indigenismo como estrategia y discurso ha variado a lo largo de los tltimos 
50 afios: desde los postulados integracionistas hasta el apoyo en los procesos de 

fortalecimiento de los pueblos y sus identidades para establecer una interlocucién 
jusia entre las organizaciones indigenas y el Estado. Oscar Arzpe Quintanilla > 
plantea que la evolucién del indigenismo puede dividirse en cuatro etapas segun la 

tematica abordada en cada periodo. 

Primera tematica: educacién, lengua y cultura 

Las actividades indigenistas mas tempranas se enfocaron hacia la educacién 
de la poblacién indigena, con el propésito de castellanizarlos y dotarlos de ciertas 

herramientas en su integracién a la sociedad nacional. En este proceso para dotar a 

los indigenas de escuelas que le ensefiara el idioma espafiol estaba condenada al 

fracaso por la dispersion de las propias comunidades y la falta de una estructura 
adecuada; por lo cual se dieron tres soluciones para la ensefianza formal: a) los 

internados indigenas; b) la concentracién de indigenas, y c) el desarrollo de 

sistemas alternativos como la preparacién de animadores y promotores indigenas, 

el uso de la radio y la produccién de textos. Para los indigenistas la castellanizacién 

de los indigenas era fundamental porque al entregarle un instrumento, el idioma 
nacional, posibilitaria su integracién a la sociedad nacional. 

Durante este periodo, la radio se utiliza para fines exclusivamente educativos. 
En México un grupo de jesuitas, inspirados por el éxito del Padre Salcedo, en 

Sutatenza Colombia, deciden instalar en la Sierra Tarahumara, la primera 

radioescuela (1955-1970). 

? Guillermo Bonfil Batalla, Utopia y revolucion, pag 13. 

3_ Oscar Arzpe. Del indigenismo a la indianidad. 50 afios de indigenismo continental. En 
Instituto Nacional Indigenista 40 afios, pags. 213-234.



Segunda Tematica: desarrollo de la comunidad 

La segunda etapa de accién indigenista se caracteriza por el predominio 

de las acciones encaminadas a promover el desarrollo de las comunidades 

indigenas mediante fa introduccién de innovaciones técnicas en el orden 

productivo, de organizaciones y de servicios. Este cambio implica una nueva 

concepcién del problema indigena, pues se reconoce que el aislamiento de los 

pueblos indios al conjunto social se debe mds a causas materiales y 

estructurales que a culturales. Se piensa que la sustitucién de prdacticas 

tradicionales indigenas por otras tecnologias mejoraria sus condiciones de vida; 

por lo tanto, se impulsan campafias de salud, vivienda, higiene, nutricién, 

introduccién de nuevos cultivos y nuevas técnicas de crianza de animales. 

Lamentabl te, esta visién unilateral de desarrollo provocd el menosprecio 

del desarrollo cultural indigena y la descalificacién de sus formas de 
organizacion, provocando dentro de la comunidad la pérdida de conocimientos 
ancestrales y el resquebrajamiento de las estructuras internas. 

   

Bajo esta dptica desarrollista nacen las primeras radiodifusoras del 
Instituto Nacional Indigenista; la tesis dictaba que la divulgacién de nuevas 
tecnologias agropecuarias, y la difusién de campafias de salud y de control 
natal, despertaria el interés de las comunidades indigenas para participar en los 

programas de desarrollo rural instrumentadas por el gobierno. 

Tercera tematica: tecnologias tradicionales y etnodesarroflo 
La tercera temdtica del indigenismo se manifiesta a favor de las 

tecnologias tradicionales y el etnodesarrollo. Mediado por la crisis econémica 
de principios de los afios ochenta y la falta de recursos al sector campesino, los 
indigenistas consideran que los medios tradicionales de produccién, la aplicacién 
de la medicina tradicional, la sabiduria y las formas de organizacién indigena son 
una posibilidad de desarrollo para los pueblos; y, por consiguiente, el rescate y la 
difusién el conocimiento y practicas indigenas son prioridad. 

Con el propésito de rescatar, conservar y difundir de Ja cultura indigena 
con el propésito de utilizarla a beneficio de las comunidades, las radios 
indigenistas transitan a un nuevo modelo.



Cuarta Tematica: derechos humanos y autonomia 

El mas reciente rumbo tematico del indigenismo lo conduce irreversible- 
mente al campo de la politica y lo acerca notablemente a los senderos que 
transita el movimiento indigena actualmente (propiedad comunal de la tierra, 
desarrollo de su cultura, derechos humanos, autodeterminacién y autonomia). 

El indigenismo se declaré muchas veces neutral y apolitico, incapaz de 
reconocerse a si mismo como un factor politico, pero la irrupcién de los 
indigenas a la vida publica, siendo ellos los protagonistas de sus propias luchas 
y demandas ha propiciado un nuevo cambio en la tematica indigenista, 
haciendo a un lado los institutos indigenistas como sus interlocutores. 

El trabajo de las radiodifusoras indigenistas se concentra en la difusién y 
conservacion de la cultura indigena; las tematicas referentes a los derechos 
humanos es muy incipiente, y el movimiento indigena estd excluido de los 
contenidos de las emisoras. 

El proceso de formacién del Estado, como se ha dado hasta hoy puede ser 
comprendido como la consolidacién y formalizacién de los medios que 
aseguran y legitiman para un sector minoritario de la sociedad, la apropiacién y 
acumulacién de la mayor parte del producto del trabajo social, el control de la 
poblacién y el territorio y el ejercicio de la hegemonia. Este proceso implica ia 
expansion continua de las acciénes de un Estado sobre el territorio, sobre los 
pueblos que la ocupan Por otro lado, aunque sea una estrategia de Estado y los 
cambios en las orientaciones de la politica indigenista responden al proyecto 
nacional del grupo politico gobernante, la respuesta negativa de los pueblos 
indigenas a tales politicas también han influido para su modificaci6n.” 

Para los propésitos de la propia investigacion, presentamos la evolucién 
de las politicas indigenistas en nuestro pais. 

* Las demandas del movimiento indigena actual pueden agruparse bajo seis grandes grupos: 1. 
Derecho a la autodefinicién, un nuevo estatus para los pueblos indigenas en el marco de las 
sociedades nacionales, 2. Derecho a la tierra, entendida como territorio, 3. Derecho a ia identidad 
cultural, respeto a la diversidad cultural 4. Respeto a su organizacién social y costumbres 
juridicas, 5. Representacién politica en las instituciones de gobierno, y 6 Libre determinacion y 
autonomia.



1.1 FUNDAMENTOS DEL INDIGENISMO EN MEXICO 

Las posturas y acciones de cardcter indigenista estan presentes en la historia 

colonial y republicana de México, pero es hasta la década de 1930 que se 
constituye como parte integrante de la politica social del gobiermo mexicano. Este 
indigenismo institucionalizado, tiene su punto de partida en la Revolucion de 1910, 
pues las intenciones, ideas, fundamentos y modalidades de la practica indigenista 
se comprenden mejor cuando se relacionan con la reforma agraria, la educacién 
tural y el movimiento intelectual-nacionalista que alcanzan su maxima expresi6n en 
el periodo presidencial de Lazaro Cardenas. 

El Primer Congreso Indigenista Interamericano se realizé en México gracias 
al apoyo del general Cardenas. Durante este Congrerso se sintetizan los 
planteamientos y practicas de las dos décadas anteriores en materia de educacién y 
promocién econémica para las comunidades indigenas, al grado de proyectar las 
practicas indigenistas a niveles de trascendencia continental. 

La politica indigenista del Presidente Cardenas se desarroll conforme a tres 
principios fundamentales: a) el desarrollo de la personalidad racial, mediante el 
fomento de las potencias y facultades naturales de la raza; b) el desarrollo de la 
energias productivas, mediante el mejoramiento de las condiciones de vida, a 
través de la tecnologia moderna; y c) el desarrollo de la conciencia de clase, para 
lograr la emancipacién del indio. 

El programa comprendia seis puntos basicos: 1. Restitucién o dotacién de 
tierras, aguas y bosques, 2. Crédito y maquinaria para los cultivos. 3. Obras de 
irrigacién y de infraestructura vial, 4. La lucha contra la enfermedad, 5. Campafias 
contra el vicio y la embriaguez, mediante el fomento del deporte, el impulso a las 
artesanias y la recreacién, y 6. Combate a la ignorancia por la educacién de los 
adultos, la alfabetizacién y la ensefianza de nuevas técnicas de produccién. 

Para tal efecto, se moviliza a las comunidades indigenas por medio de los 
congresos regionales, y se crean diversos organismos dedicado a acelerar la 
entrega de tierras, créditos y otros servicios. Estos esfuerzos culminan con el 
nacimiento del Departamento Auténomo de Asuntos Indigenas en 1936, dicho 
departamento se ocupara del estudio directo de las condiciones de vida econdmica 
y social de los indigenas, de la planeacién, promocién y coordinacién de las 
politicas de desarrollo para las comunidades indigenas.



El mayor logro de Cardenas en materia indigenista fue el reconocimiento 
continental de la situacién marginal de los pueblos indios de América. Realizado 
en 1940, el Primer Congreso Indigenista Interamericano constituye un parteaguas 
para la historia del indigenismo, pues los gobiernos latinoamericanos asumen la 
responsabilidad de ocuparse de Ja cuestién indigena. Compromiso que se aplicaria 
bajo una éptica integracionista. 

Se considera a Manuel Gamio como el padre del indigenismo modemo. En el 
transcurso del Segundo Congreso Cientifico Panamericano, Gamio habla por 
primera vez de la necesidad de desarrollar investigaciones cientificas para reco- 
nocer la situacién de los pueblos indios y para definir los procedimientos técnicos y 
tedricos adecuados que consignan su mejoramiento social econdmico y cultural. 

México, segin Gamio, todavia no constituia una verdadera nacionalidad, 
“por motivo de la presencia de millones de seres que se debaten en la 
civilizacién indigena retrasada varios siglos. Deberiamos antes que nada formar 
una verdadera nacién. La formacion de la nacién a su vez supone fa 
incorporacién o integracién de los indios a la civilizacién modema”.* 

El proyecto integracionista de Gamio cubria cuatro aspectos: social, 
Stnico, cultural y lingilistico. Cada uno de ellos implicaba ciertas tareas que en 
su conjunto conforman todo um programa de accién, a cuyos criterios se apegd 
la tarea del indigenismo. Para él era necesario: equilibrar la situacién 
econdémica, elevando el nivel econémico de las masas proletarias; intensificar el 
mestizaje, con la finalidad de consumar la homogeneizacién racial; substituir 
las deficientes caracteristicas culturales de esas masas por las de la civilizacién 
moderma, utilizando naturalmente aquellas que presenten valores positivos; 
unificar el idioma, ensefiando el castellano a todo hablante de lengua indigena. 

Manuel Gamio veia en la heterogeneidad étnica un obstaculo para la 
conformacién plena de ja nacién, para forjar una nacién -decia- se requeria la 
transformacién de los grupos indigenas por medio de un mestizaje o fusién 
sociocultural que se expresaria en la aculturacién. Sélo de esta manera la nacién 
podria asentarse firmemente sobre una auténtica cultura nacional que trascendiera 

  

*. Manuel Gamio. Forjando patria, pag 19



el localismo de los sistemas étnicos. Este enfoque lo aplicacd el gobierno 

mexicano, durante décadas el discurso oficial hace hincapié en la necesaria 

homogeneizacién de la poblacion mexicana para lograr el desarrollo. 

La homogeneizacién de la sociedad junto al nacionalismo son las 

ideologias mas caracteristicas y dominantes de los gobiernos posrevo- 

lucionarios, ambas con el firme propdsito de conformarnos como nacién al 

interior para defendernos ante el peligro exterior. Veamos cémo varid la 

ideologia indigenista segun las necesidades del grupo politico en el poder. 

1.2 INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
Del Primer Congreso Indigenista Interamericano se recomienda a ios 

Estados participantes la creacién de institutos indigenistas nacionales que se 

encargaran de las tareas y politicas emanadas del Congreso. En México existia 
afios atras el Departamento Auténomo de Asuntos Indigenas, desaparecido en 

1948, tras publicarse en el Diario Oficial la ley que crea al Instituto Nacional 

Indigenista, a continuacién presentamos fragmentos de la ley. 

Art.1°, Se crea el Instituto Nacional Indigenista con personalidad juridica propia, 
filial del Instituto Indigenista Interamericano y con sede en la capital de la 
Reptiblica. 

Art.2°, El Instituto Nacional Indigenista desempefiard las siguientes funciones: 

I. Investigara los problemas relativos a los indigenas del pais; 

IL. Estudiaré las medidas de mejoramiento que requieran esos nicleos indigenas; 

I. Promoverd ante el Ejecutivo Federal, la aprobacién y aplicacién de estas 
medidas; 

IV. {ntervendraé en la realizacion de las medidas aprobadas, coordinando y 

dirigiendo, en su caso, la accién de los érganos gubernamentales competentes; 

V. Fungira como cuerpo consultivo de las Instituciones oficiales y privadas, de las 
materias que, conforme a la presente ley, son de su competencia. 

VI. Difundiré cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los 
resultados de sus investigaciones, estudios y promociones, y 

VI. Emprendera aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indigenas, que 
le encomiende el Ejecutivo, en Coordinacién con la Direccién General de Asuntos 

Indigenas.



En medio siglo de existencia, el INI ha modificado el discurso y la practica 
indigenista, muestra de ello son los testimonios de quienes han dirigido el instituto. 

Alfonso Caso Andrade es el primer director del INI y prdcticamente su 
fundador, en su iarga permanencia en la direccién del instituto establece los 
lineamientos generales de accién. Caso Andrade concebia el indigenismo como 
una actitud y una politica, y la traduccién de ambas en acciones concretas. Como 
actitud, el indigenismo consistia en la necesidad de proteger a las comunidades 
indigenas para colocarlas en un plano de igualdad, con relacién a otras 
comunidades mestizas. Como politica, tiene la finalidad de la integracion de las 
comunidades indigenas en la vida econémica, social y politica de la nacion. 

  

   

El indigenismo encuentra su cabal expresién cuando de modo sistematico 
o planeado, la actitud y la politica se traducen en acciones acordes a una y 
otra. Se trata entonces de una aculturacién planificada por el gobierno 
mexicano, para llevar a las comunidades indigenas los elementos 
culturales, que se consideran con un valor positivo, para sustituir los 
elementos culturales que se consideran negativos, en las propias 
comunidades indigenas. 

A criterio de Alfonso Caso, la accién gubernamental no debia ser 
limitativa ni tutelar, sino capacitadora; se tendria que dotar a las comunidades 
imdigenas dé tos medios técnicos indispensables para su vida y su propia 
defensa. Uno de estos medios, era la ensefianza del idioma espafiol. 

La practica del indigenismo como politica social del Estado mexicano 
continiia presente ideolégicamente en el discurso de los sexenios posteriores al 
de Cardenas; aunque, cada vez con menos fuerza y representatividad en las 
acciones del gobierno. 

Bajo la presidencia de Luis Echeverria Alvarez, existe de nuevo un intento 
para incorporar al campesinado y al indigena en las acciones del gobierno. El 
INI amplia su infraestructura y se realiza en Janitzio el primer congreso para 
organizar politicamente a los indigenas dentro del sector agrario a través de la 
Confederacién Nacional Campesina. Para Gonzalo Aguirre Beltran, director del 
INI durante este sexenio: 

* Instituto Nacional Indigenista, INI 30 afios después, pag.70.



La politica indigenista no es la que el indio formula en relacién a su propia 
comunidad, sino la manera como el grupo nacional contempla el tratamiento 
que debe dar a los grupos llamados indigenas de acuerdo con los valores y los 
intereses nacionales. ° 

En su administracién el sujeto de atencion deja de ser la comunidad 
indigena en si, para ocuparse mas en la region que habita. Una _ preocupacion 
central son las Ilamadas ‘regiones de refugio’. Regiones con dos formas de 
organizacién social estructuradas: una en base a un sistema de castas, los 
indigenas, y el otro en clases sociales, los ladinos. Ambos sistemas articulados 
en lo que denomina proceso dominical. Aguirre Beltran consideraba que la 
accién indigenista tiene que darse en Jas regiones interculturales que 
histéricamente por el proceso de acuituracién se convirtieron en regiones de 
refugio de los grupos indigenas. Para ello, opta por ja instalacién de Centros 

fore, * Coordinadores Tndigenistas (CCI). 

En este periodo, la politica indigenista incide en el desarrollo del pais, los 
centros coordinadores son un escalén dentro de la politica general de desarrollo 
que efectia el gobierno por medio de sus diferentes dependencias, el Instituto 
Nacional Indigenista no hace mas que articular los proyectos mediante su trato 
con los indigenas. 

Mediado por la crisis de produccién alimentaria, el gobierno de José 
Lépez Portillo instrumenta una estrategia orientada a elevar la productividad de 
las areas rurales. Los pueblos indigenas son tipificados al titulo genérico de 
marginados, de tal modo, que los contenidos y metas del trabajo indigenista se 
subordinan a los dictmenes de Coordinacién General del Plan Nacional de 
Zonas Deprimidas y Marginadas (COPLAMAR). 

  

© Ibid, pag.88. 

“| Los Centros Coordinadores Indigenistas son organismos gubernamentales para 
establecer una accion de tipo integral en las regiones con presencia indigena; con la tarea de 
coordinar las actividades que las distintas dependencias realizan en su drea de trabajo, o 
ejecutar directamente la accion integral cuando los canales administrativos no alcanzan a las 
comuniades indigenas.



Designado director del INI durante el Segundo Congreso Indigena, 
Ignacio Ovalle Fernandez, habla de un indigenismo de participacién; para ello, 
planea una politica indigenista sustentado en dos principios: la defensa de sus 
bienes y la obtencién de recursos destinados a fortalecer sus economias yel 
desarrollo de su identidad étnica. 

La planeacién regional y la participacién institucional coordinada son los 
ejes de accion indigenista, por lo cual, los objetivos del INI estaran supeditados 
a los de Coordinacién General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Marginadas. “El objeto fundamental del sistema de colaboracion programatica 
de COPLAMAR es lograr a mediano y corto plazos que posibiliten a 
determinada regién salir de su condicién de marginalidad mediante su 
participacién activa en la elaboracién de proyectos y en su ejecucién”.” Para 
Ignacio Ovalle Fernandez, la accién del INI es esencialmente normativa; el 
instituto sélo establece los lineamientos generales para la atencién de los 
grupos indigenas. 

Por causa de la crisis mundial petrolera de inicios de la década de 1980, el 
pais se encuentra inmerso en una profunda crisis econémica provocando una 
disminucién considerable al gasto social, afectando notablemente las acciones 
indigenistas. Durante la administracién de Miguel de Ia Madrid Hurtado, 
practicamente la estructura del INI no crece, su director Miguel Limén Rojas, 
Sefialaba que el éxito de los proyectos de desarrollo deberia centrarse en el 
respeto de las formas de organizacién indigena, pues reconocia en ellos una 
capacidad diagnéstica de sus necesidades y prioridades. 

En este sexenio se busca la participacién indigena en la coordinacién 
interinstitucional de las dependencias publicas a través de la creacién de 
Comités de Planeacién del Desarrollo Estatal, y los Comités Comunitarios de 
Planeacién. La participacién comunitaria, la capacitacién integral y la 
coordinacién interinstitucional constituyen las estrategias para la accién 
indigenista. 

  

7 Ibid, pag 56. 
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Para el trabajo indigenista era indispensable estar convencidos de que en la 
organizacion propia de la comunidad se encuentra la condicion esencial de su 
desarrollo. El trabajo que se realiza en las comunidades debe partir de esta 
conviccién para alentar la iniciativa comunitaria, fortalecer su capacidad au- 
togestiva, sus practicas de colaboracién solidaria y garantizar asi que agentes 
extemos no vulneren su paz interna y sus formas de vida. Los servicios que se 
brindan a las comunidades de ninguna manera puede sustituir la iniciativa 
comunitaria. Dicho apoyo es siempre mds provechoso cuando del saber ha- 
cer de los propios indios y de la utilizacién racional de los recursos locales 
son respaldados por la accién conjunta de las demas dependencias.* 

Con la administraci6n de Carlos Salinas de Gortari la estructura 

indigenista crece en forma acelerada debido a los recursos otorgados por el 

Programa Nacional de Solidaridad al INI. Quien se encarga de disefiar la 

estrategia indigenista es Arturo Warman, sobre dos ejes programaticos: la 

promocién del libre desarrollo de las culturas indigenas y la correccién de la 

desigualdad. Asimismo establece tres principios de la accién indigenista. 

1. La participacién de los pueblos y las comunidades indigenas en la 

planificacién y ejecucién de los programas de la institucién. 

2, La participacién debe culminar en el traspaso de funciones 

institucionales a las organizaciones y colectividades indigenas, asi como a otras 

instituciones publicas y grupos de la sociedad involucrados y comprometidos 

en la accién indigenista. 

3. La coordinacién con las instituciones federales, estatales, municipales y 

de la sociedad, asi como con los organismos internacionales, sera una 

caracteristica permanente en toda accién del Instituto. 

La actual administracién de Ernesto Zedillo nombré a Carlos Tello, director 

del Instituto Nacional Indigenista, quien contrariamente a su predecesor, no 

present6 un programa de trabajo para la dependencia, e inmerso en una serie de 

cuestionamientos sobre su futuro, sdlo ha sefialado cémo deberia ser la tan 

mencionada nueva relacién del Estado con las comunidades indigenas. Presen- 

tamos fragmentos de su ponencia “Una nueva politica indigenista” dictada en el 

marco de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participacién Indigena. 

* Instituto Nacional Indigenista, INI 40 aftos, pag 84. 
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La nueva relacién del Estado con los pueblos indigenas comprende reformas 
a la Constitucién, a diversas leyes, a las instituciones y a las politicas y 
programas de gobierno. Todo ello con el fin de afianzar en México una 
cultura profunda de la pluralidad, del respeto a la diversidad y de la 
tolerancia, El punto de partida de esta nueva relacién es el reconocimiento de 
los pueblos indigenas como sujetos de derecho. Para abordar de manera 
ptiorttaria los asuntos y cuestiones relacionados con los pueblos indigenas es 
necesario hacer explicitos los contenidos de su nueva relacién con el Estado. 
Ello entrafia: abandonar la idea de que la pobreza en parte se explica por la 
diferencia cultural; rebasar la idea de la integraci6n cultural como condicién 
para arribar a la modernidad y el progreso. 

EI reto fundamental para el Estado es entender que la cuestién indigena ha 
dejado de ser sélo un asunto relacionado a la cultura y la produccién, para 
convertirse en uno de caracter politico, de bienestar social, de derechos 
humanos, de recursos naturales y de flujos migratorios. Cuestién que compete 
a todas las entidades del Estado Mexicano en sus diferentes niveles de 
gobiemo y no a una sola institucién, como ha venido ocurriendo. 

En este nuevo contexto el cometido del INI tiene que redefinirse. Repensar el 
Instituto Nacional Indigenista requiere partir de una premisa fundamental: el 
ciclo del indigenismo ha llegado a su fin. Correspondio a una politica que 
suffiéd importantes modificaciones, pero que nunca termind de desprenderse 
de su matriz asistencialista-asimilacionista. La cuestién indigena, en la nueva 
etapa, ya no puede ser asunto de una sola institucién de gobierno. De todo 
esto desprende que nos encontramos frente a un desafio mayor que la simple 
evolucién y el cambio, aunque los debe incluir: la refundacion tanto del 
Instituto como de la politica del Estado hacia los pueblos indigenas. 

La amplitud del cambio resefiando implica una profunda reforma del estado 
Mexicano. La nueva relacién debe reconocer, en primer lugar, a los pueblos 
indigenas como sujetos de derechos, en el marco de la necesaria formulacion 
de una politica compensatoria que los coloque en condiciones de acceso a la 
igualdad.” 

En agosto de 1998, Carlos Tello deja su lugar a la licenciada Melba Pria, 

manteniéndose sin cambios la politica del instituto. 

°_ Carlos Tello, Una nueva politica, en Cultura y Derechos de los pueblos indigenas en 
México, pags. 309 - 317. 

12



Como es evidente, la politica instrumentada por el gobierno mexicano 

hacia los pueblos indios, cambié segin las necesidades del grupo en el poder. 

Del proyecto de avanzada impulsado por ilustrados humanistas poco a poco se 

fue desdibujando hasta convertirse en parte de la estrategia electoral en 

busqueda del voto. Aunque legalmente es una dependencia auténoma, el INI no 

ha podido desligarse del poder presidencial, ocasionando que sus politicas y 

estrategias cambien sexenio tras sexenio e impidiendo el desarrollo y la 

continuacién de proyectos. Actualmente, el instituto se encuentra en un periodo 

de reflexion que determinara su continuacién o desaparicién. 

1.3 ACCIONES Y PROGRAMAS DEL INI 

Ante la carencia de un programa especifico que regule la actividad indi- 

genista de la presente administracién, debimos de recurrir al Programa Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Indigenas 1991-1994, para comprender los 
alcances y estrategias de la actividad indigenista en el presente. 

El respeto a la identidad y cultura de los pueblos indigenas; la participacion 
de los pueblos mediante organizaciones representativas, y una accién indigenista 
democratica, participante y descentralizada fueron los principios generales del 
Programa Nacional de Pueblos Indigenas 1991-1994; ademés este documento 
trazaba las lineas generales de la actividad indigenista por medio del cumplimiento 

de los Programas de Justicia, Fondos de Solidaridad para el Desarrollo, Lenguas 

Indigenas, y Apoyo al Patrimonio Cultural. 

Para poder cumplir con el Programa Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Indigenas, el INI, organizé su actividad en cuatro programas generales: 
Procuracion de Justicia, Desarrollo Econémico, Educacion, Salud y Bienestar 
Social, e Investigacion y Apoyo al patrimonio cultural de los pueblos indigenas. 

Para poder llevar a cabo sus actividades el INI cuenta segim datos 
oficiales con 102 Centros Coordinadores Indigenistas, 20 radiodifusoras, 1 082 
albergues escolares y un hospital, ademds de las oficinas generales ubicadas en 
la Ciudad de México. Su organizaci6n interna depende de cuatro direcciones: 
Procuracién de Justicia; Operacién y Desarrollo; Investigacion y promocién 
Cultural; Organizacién y Capacitacién; Secretaria Tesoreria, y Controlaria 
Interna.



Programa de Procuracién de Justicia 
El Programa de Procuracién de Justicia para los Pueblos Indigenas nace tanto para fortalecer el Programa de Defensoria del INI, como para crear un micleo que pudiera generar la informacion, el conocimiento, y propuestas destinadas a corregir la desigualdad juridica que afecta a los indigenas. 

El Instituto Nacional Indigenista en coordinacién con la Procuraduria General de la Republica, las procuradurias de justicia de los estados, la Secretaria de Gobernacién y los gobiernos estatales se dan a la tarea de buscar solucién a la pro- blematica de la administracion, impartici6n y procuracién de justicia para la pobla- cin indigena. Cabe resaltar la estrecha telacién del INI con la Comision Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas para el cumplimiento de los objetivos. La Direccién de Procuracién de Justicia del INI, se crea con Ia finalidad de apoyar el Programa de Defensoria de Presos Indigenas, pero paulatinamente se le afiaden otras funciones: formacién de defensores indigenas, difusion juridica, asesoria en asuntos agrarios, laborales, civil y mercantil, 

Programa de Desarrollo Econémico 
En marzo de 1990, se anuncia la creacién del Programa los Fondos Regionales de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas y se designa al INI como entidad corresponsable en el manejo de los recursos. Los objetivos generales del procrama fueron: program: 

+ Promover la participacién activa de las comunidades indigenas en la programacién, ejecucién, seguimiento y evaluacién de los proyectos, mediante el fortalecimiento de los Procesos de organizacion; y 
+ Crear una agrupacién de organizaciones y comunidades en cada una de las regiones indigenas, para que actie como interlocutora de todas las acciones que realiza el INI y otras dependencias. 

Los fondos regionales tienen el propésito de financiar los proyectos productivos viables de las organizaciones indigenas; el Gobierno Federal via Pronasol otorga recursos para el financiamiento de los mismos. Los fondos se concibieron como una nueva manera de financiar las actividades productivas, con plena participacién de las comunidades en todas las fases, desde la preparacion del proyecto hasta su recuperacion. El INI, por medio de los Centros Coordinadores Indigenistas, se responsabiliza de la adecuada ejecucién del programa, el traspaso de los recursos financieros, la asesoria y apoyo para la realizacion del proyecto. 
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Programa de Educacién, Salud y Bienestar 

Desde sus primeros afios, el INI ha concentrado gran parte de sus esfuerzos 
para el mejoramiento de los niveles de vida en las comunidades indigenas, para 
ello, ha implementado varios programas enfocados principalmente a la educaci6n, 
salud y bienestar social. 

En el aspecto educativo, el instituto formula desde 1961, el programa de 
albergues escolares indigenas. En ellos, se reciben a nifios indigenas en edad 
escolar provenientes de poblados pequefios que deben de trasladarse a 
comunidades mds grandes con la finalidad de cursar su escuela primaria. Segin 
datos del propio el INI actualmente opera 1,082 albergues dando alojamiento, 
alimentacién y asistencia médica a mas de sesenta mil nifios indigenas. 

En el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indigenas se 
establecen los lineamientos principales que sustentan los proyectos y Programas de 
Salud y de Bienestar Social. 1. La existencia de tres modelos de salud en México: 
la medicina académica, la tradicional, y la casera, 2. La validez de Ja estrategia de 
la atencién primaria a la salud para las regiones indigenas avalada por la 
Organizacién Mundial de la Salud, 3. La necesidad de establecer programas 
regionales de acuerdo con las modalidades locales de salud, 4. El reconocimiento 
de la medicina tradicional ejercida en las comunidad indigena. 

Dentro del programa también se sefialaban los objetivos a alcanzar son: a) 
fortalecer al atencion primaria a la salud con la participacién vigente de la 
poblacién indigena, b) organizar sistemas de vigilancia epidemioldgica y 
nutricional zonas indigenas, c) promover, con la participacién comunitaria, 
programas de ayuda directa para grupos de riesgo en zonas indigenas de extrema 
pobreza, d) rehabilitar sistemas de agua potable e instalacién de drenados, y e) 
intensificar los programas de construccién de la vivienda en las zonas indigenas. 

Programa de Investigacién y Apoyo al Patrimonio Cultural 
La promocion del libre desarrollo de las culturas fue uno de los ejes 

programaticos de la actividad indigenista durante el sexenio pasado. El Programa 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Indigenas 1991-1994 reconocia que las culturas 
indigenas preservan, transmiten y transforman por su propio vigor y conforme a sus 
tradiciones, al margen de la accién estatal. En consecuencia, la politica cultural del 
INI se centré en los siguientes puntos: 
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1. Proporcionar el apoyo, la capacitacién y la infraestructura necesaria para 

lograr que las organizaciones indigenas cuenten con los conocimientos, habilidades 

y tecnologias para producir sus propios programas radiofénicos y audiovisuales, 

2.Crear un Programa Nacional de Lenguas Indigenas dedicado a la 

recopilacién, estudio, sistematizacién, fortalecimiento, y difusién de lenguas 

indigenas, 

3. Llevar a cabo un programa de apoyo para ampliar y dar permanencia a los 

espacios y acciones dedicados a la recuperacién del patrimonio cultural de los 
pueblos indigenas y al intercambio con otros patrimonios culturales, en condiciones 

de respeto e igualdad. 

Programa de Investigaciones 

La investigacién con respecto a los pueblos indigenas practicamente existe 

desde la Conquista. Historiadores, clérigos, médicos, antropdlogos, socidlogos, 

etc., realizan investigaciones de todo tipo que van desde el lenguaje hasta sus 

cosmovisiones pasando por estudios etnograficos, de poblacién o de salud, pero 

sus trabajos nunca han sido recopilados y sistematizados para investigaciones 

futuras 

lantea como una de sus actividades instituto plantea como una d actividades 
prioritarias atender el rezago informativo sobre los pueblos indigenas de México. 
Se designa a la Subdireccién de Investigacién del INI para establecer una red de 

intercambio y apoyo informativo con otras instituciones entre ellas: INEGI, 

CONAPO, CONACIT, CNCA, asi como universidades y centros de investigacion. 

Por tal motivo, en 1989 el instituto 

Entre los programas nacionales de investigacion podemos destacar: Fiestas 

indigenas de México, Indigenas en la Ciudad de México, Historia Indigena de 

México, Visién Nacional de las Religiones de los Pueblos Indigenas, y El 

Programa Nacional de Lenguas Indigenas. 

Programa de Promocién Cultural 

En el marco de la Primera Semana Nacional de Solidaridad se anuncia la 
creacion de los Fondos de Solidaridad para la Promocién del Patrimonio Cultural 
de los Pueblos Indigenas. Los fondos tenian el propdsito de respaldar 

econdémicamente proyectos orientados a preservar, valorar, registrar, documentar, 

estudiar, ampliar y difundir el patrimonio cultural indigena, con base en sus propias 

iniciativas y necesidades. 
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Programa de Transferencia de Medios Audiovisuales 
A partir de 1989, el INI promueve la participacién de las comunidades 

indigenas en la participacién de videos, como una forma de darles voz a través de 
estos medios. El Programa de Transferencia de Medios Audiovisuales consiste en 
proporcionar a personas electas por las organizaciones indigenas, los conocimien- 
tos basicos para el manejo de equipo, y la produccién de videos. 

Por otro lado, la presencia radiofénica del Instituto Nacional Indigenista en 
zonas indigenas se amplia considerablemente en los tiltimos afios con la creacion 
de nuevas radiodifusoras, la renovacién de equipo de las ya existentes y los 
programas de capacitacién al personal. De igual forma, se ha disefiado todo un 
programa orientado a incorporar a los indigenas en todo el proceso del trabajo 
radiofénico: desde la planeacién y disefio de ia programacion hasta la produccién y 
evaluacion de las emisoras. 

Son veinte las estaciones que conforman el Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas, préximamente se inaugurardn otras cuatro mAs. Su objetivo 
es la conservacién y difusién de la cultura indigena, aleumos programas como el de 
Procuracién de Justicia, de Salud y Bienestar, y de Patrimonio Cultural utilizan el 
medio radiofénico para cumplir sus objetivos. 

La irrupcién de los indigenas en la vida politica por la via de las annas, la 
marginacién politica, social, econdmica y cultural en que viven, los bajos niveles 
de vida, dejé muchas interrogantes con respecto a la politica indigenista de nuestro 
pais. El Congreso de la Unién y el Poder Ejecutivo convocaron a una consulta 
sobre Derechos y Participacién Indigena, para empezar a trazar una nuevas 
politicas para con los pueblos indios. A continuacién un resumen de lo propuesto 
en la consulta. 

1.4 CONSULTA NACIONAL SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA 
La Consulta Nacional sobre Derechos y Participacién Indigena, cuyo objetivo 

central fhe la busqueda de propuestas, que a su vez dieran respuesta, al como y 
bajo qué mecanismos tendria que darse la nueva relacién det Estado mexicano con 
los pueblos indios. La Consulta conté con la participacién de académicos, 
organismos oficiales y no gubernamentales, y las propias comunidades indigenas, 
para su desarrollo se aplicaron dos mecanismos: los foros y los encuentros. 
Efectuandose treinta y tres foros estatales, ademas de encuentros con las 
comunidades indigenas en dieciocho estados de la Repiblica. 
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Como resultado de 1a consulta se recibieron cerca de dos mil ponencias y 
mas de nueve mil propuestas; aportando elementos suficientes para redefinir la 
relacién de las comunidades con el gobierno. Presentamos genéricamente las 
propuestas de la Consulta. 

Tema 1. Usos y costumbres en la organizacién juridica y politica 
de las comunidades indigenas 

Derecho consuetudinario 
Un punto de partida que se plantea de manera generalizada, lo constituye el 

que el orden juridico mexicano reconozca y sea mucho més flexible frente a las 
normas que en su conjunto forman lo que pudiera denominarse derecho 
consuetudinario indigena. Se evidencié en muchas propuestas la necesidad de que 
tengan un lugar propio en la ley los usos, costumbres y reglas de convivencia de 
los pueblos indigenas, que deben ser elevados a criterios de estimativa juridica en 
los cddigos y leyes que tienen vinculacién con sus actividades, asi como en los 
Organos funcionarios y partes encargadas de aplicarlas. 

Derechos y obligaciones 
La propuesta principal sobre este tema se centra en el reconocimiento de 

los derechos colectivos de los indigenas fundados en el respeto de Ja diversi- 
dad cultural. De igual forma, se propone el derecho de los indigenas para tener 
y acceder a medios de comunicacién masiva, piblicos y privados. Se pone 
mayor énfasis al sistema radiofénico en virtud al servicio social que prestan. 

Tema 2. Cultura indigena 

Educacién bilingiie y pluricultural 

La propuesta mas generalizada se dirige en la consagracién, como derecho 
garantizado, a nivel constitucional de la educacién pluricultural, como conceptos 
que superan a la mera educacién bilingite e implican el respeto a los valores 
culturales propios de los indigenas. Asimismo, se propone la modificacién de los 
programas de estudio a nivel nacional, de manera que la educacién formal oficial 
incluya conocimientos que dignifiquen y promuevan sus culturas y lenguas. 

Uso de la lengua indigena 

Varias propuestas se manifiestan por la oficializacién de las lenguas 
indigenas, no solo en la educacién sino en todas las instancias, documentos y 
tramites oficiales. Su aplicacion se debe dar desde lo normativo, pero 
especialmente por medio de la accién administrativa en todos los niveles. La 
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propuesta seria establecer como un derecho, a nivel constitucional en el Articulo. 4 eluso de las lenguas indigenas en tramites y actividades oficiales. 

Tema 3. Participacion y representacién politica de los indigenas 
Procesos electorales y representacién politica 
Las propuestas coinciden en este tema en demandar una mayor participacién indigena en los cargos de representacion, en todos los niveles, desde los cargos municipales, érganos legislativos, tanto federales como locales y el Senado. 

Representacion indigena en puestos ptblicos 
Una propuesta medular es ia exigencia de representacién indigena en jos organismos que tengan que ver con cuestiones que afecten a sus comunidades, concretandose especialmente en las siguientes areas: 

+ los gobiernos locales 
+ los organismos encargados directamente de las cuestiones indigenas 
+ los organismos dedicados a la cuestion agraria 
+ los rganos de administracién de justicia 

Relaciones con el municipio, el estado y la federacién 
Es preocupacion sostenida en distintas propuestas la creacién de mstancias de control y supervisién conformadas por indigenas (Consejos), en relacién con el desarrollo de programas y la aplicacion de recursos locales en sus comunidades. El impacto juridico seria principalmente en las constituciones locales, leyes de derechos indigenas y leyes municipales. 

Comunidades indigenas y partidos politicos 
Ciertas propuestas indican que se debe evitar, mediante los medios de control, adecuados, la manipulacion politica para que los indigenas no sean representados por los no indigenas. 

Tema 4. Imparticién de Justicia y derechos humanos 
Organos de adiministracion e imparticion de Justicia 
Como preocupacién basica, en este tema se encuentra la demanda de los indigenas de no ser tratados discriminatoria y desigualmente frente a los érganos de administracioén de justicia, mismos que en Ia aplicacién del derecho nacional ignoran en muchos puntos el derecho consuetudinario de los pueblos indigenas. Se hace hincapié en lo necesario de armonizar ambos sistemas juridicos, Partiendo de esta perspectiva se sugiere que los Organos encargados de administrar e impartir Justicia tomen en cuenta el derecho consuetudinario. 
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Derechos humanos 
En este apartado realmente se incluye toda la tematica de la consulta como 

distintas manifestaciones de los derechos de los indigenas; las propuestas se 
refieren al reconocimiento de la diversidad cultural, a las discriminaciones y a las 
desigualdades que sufren los grupos indigenas, y que aspiran a reformar el marco 
Juridico y administrativo para resolver sus problemas. 

Tema 5. Desarrollo y bienestar social 
Desarrollo y bienestar social 
La propuesta mayoritaria en el tema es el establecimiento de mecanismos que 

garanticen la participacién de los pueblos indigenas en el disefio y aplicacién de los 
programas de desarrollo social que los beneficien. Tales postulados debieran 
quedar estabiecidos en Ia Ley de planeacion, y en otros documentos vinculados 
con la materia. 

Las comunidades indigenas y el manejo de los recursos institucionales 
Se expresé la preocupacién de que se otorgue mayor intervencién a las 

comunidades para la administracién de los recursos destinados a las comunidades 
indigenas, solicitandose, ademas, que se les brinde la capacitacion adecuada para 
manejarlos. 

Criterios para una nueva politica de desarrollo y bienestar social 
La propuesta central, es en el sentido de generar un cambio sustantivo 

(cuantitativo y cualitativo) en la planeacién y politicas de desarrollo y bienestar 
dirigidas a los pueblos indigenas, teniendo especial relevancia et que los indigenas 
participen directamente desde la planeacién hasta la ejecucién. 

Tema 6. Territorio y patrimonio indigena 
Participacién en la preservacién de los recursos naturales y el medio ambiente 
En este aspecto la propuesta es que el uso, la planeacién y el aprovecha- 

miento de tales recursos, deben realizarse con consentimiento de los indigenas y en 
beneficio de sus comunidades. En el mismo sentido, se propone que en cuidado del 
medio ambiente, los indigenas solicitan ser tomados en cuenta y participar en la 
preservacién de los recursos naturales de sus territorios. 

De la consulta se obtuvieron las siguientes consideraciones: 
La Consulta abre una linea de accion que impacta a todo el Estado mexicano, 

plantea una nueva forma de nacién. No como el reconocimiento de una serie de 
elementos (homogeneidad cultural) que daban fortaleza a la nacion mexicana, sino 

20



como un mosaico de culturas, entender que México es un pais pluricultural. Esta concepcién trae como consecuencia la construccién de nuevas relaciones sociales, econdémicas y politicas donde los grupos indigenas no sean vistas como culturas menores 0 atrasadas que es necesario integrar, sino como un elemento constitutivo de México. 

Se precisa de una nueva relacién del Estado con los pueblos indigenas, dejando de lado los procesos integracionistas pero buscando formulas que propi- cien su desarrollo y su participacién activa en la sociedad nacional de la cual son parte. Esta nueva forma de entender y convivir con los pueblos indigenas ileva al Teconocimiento de sus culturas como formas de vida que requieren de su actualizacién cotidiana; respetando e incluso promocionando sus diversas manifestaciones, como son la lengua, practicas religiosas, medicina tradicional y produccién artistica, asi como la insercién de estos valores y manifestaciones culturales en los procesos educativos a nivel nacional. De igual forma deben Teconocerse y respetarse elementos culturales necesarios para el desarrollo de los pueblos indigenas, como el trabajo comunitario. 

  

En la vida politica se observa la escasa o nula participacién de los indigenas, y su consecuente falta de representacién en los érganos de expresién de la sobe- rania nacional en todos los niveles, de ahi que surja la necesidad de abrir espacios de representacién y de gobiemo, especialmente en las instancias mAs cercanas y actuantes en las comunidades indigenas, como son los de nivel estatal y municipal, para que sean indigenas quienes hablen a nombre de los indigenas, y contribuyan como pueblos a la conformacion de la voluntad y ala planeacién de su desarrollo. 
Los indigenas se enfrentan a la administracién y la procuracion de justicia nacional en condiciones de profinda desigualdad y discriminatorias, el Estado yla sociedad deben aportar elementos que permitan terminar con la desigualdad que los indigenas tienen frente a la Justicia, posibilitando, en el respeto al uso de la propia lengua y a sus propias culturas, la asistencia adecuada en su propia lengua e incluso con la interpretacién cultural, de manera que se garantice efectivamente el acceso a la jurisdiccion del Estado para los indigenas. 

El bienestar y el desarrollo deben llegar a los indigenas que se encuentran muy por debajo de la media nacional. En este sentido es imperativa la implementa- cidn de politicas y programas de desarrollo dirigidos a las comunidades indigenas, que permitan avanzar en el logro de una mayor igualdad en relacién con el resto de la sociedad. Asimismo, debemos atender la demanda generalizada de los indios 
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para que se tome en cuenta su participacién en el disefio, planeacién y ejecucién de 

los mencionados programas y politicas. De nuevo la demanda es que sean ellos los 

que expresen sus carencias y necesidades y contribuyan a la gestion de su atencion. 

La tenencia de la tierra y sus riquezas, como piedra angular del desarrollo de 
jas comunidades indigenas requiere de especial atencién, en tanto que no solo es la 

base de la subsistencia y el patrimonio de dichas comunidades, sino que es también 
elemento fundamental de su cultura, que gira en gran medida en tomo de la tierra. 

Es por eso que se hace necesario el disefio de un marco normativo que tutele la 

propiedad de la tierra indigena, la explotacién de su riqueza en beneficio de ias 
propias comunidades ¢ inchiso su dotacién para quienes carezcan de ella. 

Por desgracia las conclusiones derivadas de la Consulta han sido sdélo 

retorica; no hay avance concreto en la construccién de una nueva relacién del 

Estado con los pueblos indigenas, y caso concreto es la negativa del gobierno 

federal al anteproyecto de ley sobre derechos y cultura indigena elaborado por la 

Cocopa y suspendido el Congreso de la Unidn. Sin pretender hacer un estudio 

exhaustivo del anteproyecto presentamos Ia iniciativa y sus puntos de conflicto. 

1.5 ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDIGENA 

El primero de enero de 1994, cientos de indigenas pertenecientes al 

Ejército Zapatista de Liberacién Nacional tomé por la via de las armas las 
poblaciones chiapanecas de San Cristébal de las Casas, Ocosingo, Las 

Margaritas, Chanal, Oxhue y Huixtlan, y declaré la guerra al Ejército Mexicano 

y al Ejecutivo Federal. El Gobierno reaccioné atacando militarmente las 

posiciones de EZLN. Tras once dias de enfrentamiento, el gobierno mexicano 

presionado por la sociedad civil, suspende el combate y hace un Ilamado a la 

resolucién del conflicto por la via de la politica y negociacién de las dos partes. 

El 14 de enero el Presidente de la Republica, Carlos Salinas de Gortari 
nombra Manuel Camacho Solis como negociador para el conflicto; ya en 

Chiapas, el representante del Ejecutivo empieza a tener los primeros encuentros 

con el grupo insurgente para la bisqueda de la paz en la zona. A la par de este 

encuentro, el Congreso de la Unién adopta las siguientes medidas legislativas: 

aprueba una Ley de Ammnistia (20 de enero de 1994), instala una Comisién 

pluripartidista para el dialogo de paz en Chiapas (9 de diciembre de 1994), y 

aprueba otra Ley para el Didlogo, la Conciliacién y la Paz Digna en Chiapas (9 

de marzo de 1995). 
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Derivado de la Ley para el Didlogo, el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional y el Gobierno acuerdan el proceso, los mecanismos y las bases para el didlogo entre las dos partes. Firman: Ja Declaracién conjunta de San Miguel (9 de abril de 1995); el Protocolo de Bases para el Didlogo y la Negociacién QI de septiembre de 1995), y el Reglamento para el fincionamiento de las Mesas y Grupos de Trabajo (3 de octubre de 1995). Con base a los anteriores ordenamientos se desarrollaron Jas platicas entre el Gobierno y el EZLN, de las cuales surgieron los acuerdos de San Andrés Larrdinzar (16 de febrero de 1996), referidos tmicamente al tema de la primera mesa Derechos y Cultura Indigena. 
En el transcurso de la negociacion, las platicas se vieron afectadas por un sinntimero de incidentes. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1996 el EZLN rompe unilateralmente las negociaciones a causa de la sentencia dictada a dos de sus simpatizantes, pero regresa a la mesa 60 dias después. 

El 13 de agosto de 1996, se da por concluida la reunion Plenaria sobre De- mocracia y Justicia sin llegar a ningti acuerdo concreto. El Ejército Zapatista de Liberacién Nacional emite un comunicado por el cual suspendia unilateralmente las platicas, exigiendo para regresar a la mesa de negociaciones la satisfaccion de una serie de condiciones minimas; entre ellas, como requisito no negociable, es el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. 

Frente a esta situacién la Comisién de Concordia y Pacificacion (Cocopa), como coadyuvante en el proceso de paz, se da a la tarea de tratar de conciliar la posicién de las partes y de establecer las condiciones para la reanudacién del didlogo mediante la satisfaccién de las exigencias del grupo insurgente. Para elio, elabora un anteproyecto de ley sobre derechos y cultura indigena basado en lo pactado en San Andrés. E] 29 de noviembre el texto es entregado tanto al EZLN como al Gobiemo Federal. E] primero lo acepta integro, pero el segundo formula 27 observaciones al texto; accién que rechazan los zapatistas pidiendo que se apruebe en su totalidad la iniciativa de la Cocopa. 

Desde enero de 1997, el EZLN ha sostenido que el Gobierno Federal ha incumplido con los acuerdos firmados. Por su parte, el Gobiemo sostiene que los Acuerdos de San Andrés no han sido materia de Tevisién y que esta dispuesto a honrarlos en su verdadero contenido y alcances, pero admite que se han formulado observaciones al Proyecto original de la Cocopa porque no se puede aceptar una iniciativa de reformas constitucionales que pueda poner en riesgo principios fundamentales como la soberania y unidad nacional. 
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La matanza de 48 indigenas en Acteal, reactivé la causa zapatista, y el 
Gobiemo Federal, presionado de nuevo por la comunidad internacional y la 
movilizacién de la sociedad civil en México, redujo las observaciones a la 
propuesta de la Cocopa de 27 a 4 (28 de enero de 1998)". Postura que el EZLN 
vuelve a rechazar y manifiesta que no aceptaria modificaci6n alguna a la 
propuesta original de la Cocopa. 

En la actuacién de una posicién intransigente de todos los actores del 
conflicto, donde el EZLN no acepta ningiin cambio a la propuesta original de la 
Cocopa, y el Gobierno Federal no acepta hablar del derecho de la autonomia 
para los pueblos indigenas. La situacién se agrava por Ja desaparicién de la 
Conai y el desgaste de ia Cocopa y la incorporacién de otros actores que 
empafian mas el proceso: partidos politicos como Accién Nacional (PAN) y 
Verde Ecologisia (PVE) han presentado sus propios proyectos ente le 
Congreso, asimismo el Ejecutivo. Por su parte, el Partido de la Revolucién 
Democratica (PRD), al igual que el Congreso Nacional Indigena (CNI) 
defienden la propuesta original de la Cocopa, y en un interminable juego 
politico la empobrecida poblacién indigena esté en espera de la reforma 
constitucional. 

Presentamos cuadro comparativo de la propuesta la Cocopa y Ia iniciativa 
de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, por ser las mas 
dos iniciativas que reflejan mas fielmente la posicién de las dos partes en 
conflicto. 

  

“La primera observacién se refiere a la libre determinacién y la autonomia de las comunidades 
indigenas. Para el gobierno, el proyecto de la Cocopa excluye los principios de: fortalecer la 
soberania nacional, contribuir a la unidad y demooratizacién de la vida nacional y Tespetar los tres 
gobiernos. La segunda, es sobre el derecho de las comunidades indigenas para elegir a sus 
autoridades de conformidad con sus usos y costumbres. El gobiemo ésta de acuerdo pero con 
pleno respeto al municipio. Si no lo estableciera asi, con toda claridad, habria dos o mas 
autoridades que provocarian conflictos. La tercera, se refiere a la explotacién colectiva de los 
recursos naturales particularmente la tierra por las comunidades indigenas. El gobierno no se 
opone a la explotacién colectiva de la tierra, se Opone a que una redaccién ambigua que dé lugar 
més conflictos. La cuarta observacién se refiere al derecho de las comunidades indigenas para 
tener sus propios medios de comunicacion. También estamos de acuerdo, pero no con una 
tedaccién que conduzca al incumplimiento de la leyes en la materia 
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COCOPA 
Anteproyecto de modificaciones a la 
Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos 
(29 de noviembre de 1996) 

Articulo 4°. La Nacién mexicana tiene 
una composicién pluricultural susten- 
tada originalmente en sus pueblos 
indigenas, que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 
habitaban en ei pais al iniciarse ia 
colonizacién y antes de que se 
establecieran las fronteras de fronteras 
Estados Unidos Mexicanos, y que 

los 
10S 

cualquiera que sea su situacién 
juridica, conservan sus propias 
instituciones sociales, econdmicas, 
‘culturales y politicas, o parte de ellas. 

Los pueblos indigenas tienen el 
derecho a la libre determinacién y, 
como expresion de ésta, la autonomia 

como parte del Estado mexicano, para: 

I. Decidir sus formas internas de con- 
vivencia y de organizacién social, 
econémica, politica y cultural; 

Hi. Aplicar sus sistemas normativos en 

la regulacién y solucién de conflictos 
internos, respetando las garantias indi- 
viduales, los derechos humanos y, en 

particular, la dignidad e integridad de 
las mujeres; sus procedimientos, 
juicios y decisiones seran convalida- 
dos por las autoridades jurisdicciona- 
les del Estado     
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EJECUTIVO FEDERAL 
Iniciativa de Reformas 

Constitucionales 
(15 de marzo de 1998) 

Articulo 4°. La Nacién mexicana tiene 
una composicién pluricultural susten- 
tada originalmente en sus pueblos 
indigenas, que son aquellos que 
descienden de poblaciones que 
habitaban en el pais al iniciarse la 
colonizacién y antes de que se 
establecieran las fronteras actuaies de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que 
cualquiera que sea su situacién 
juridica, conservan sus propias insti- 
tuciones sociales, econdmicas, cultura- 
les y politicas, o parte de ellas. 

Con respeto a las demas disposiciones 
de esta Constitucién y a la unidad del 
estado Mexicano, los pueblos 

indigenas tienen derecho a la libre 

determinacién; la expresién concreta 
de ésta es Ja autonomia de las 
comunidades indigenas para: 

I. Decidir sus formas internas de con- 
vivencia y de organizacién social, 

econdmica, politica y cultural. 
Ii. Aplicar sus sistemas normativos en 
la regulacién y solucién de conflictos 
internos, respetando las garantias indi- 
viduales, los derechos humanos y en 
particular, la dignidad e integridad de 
las mujeres; sus procedimientos, 
juicios y decisiones serén convalida- 
bles, en los términos que las leyes 
sefiales, por las autoridades jurisdic- 
cionales del Estado. 
   



  

sus formas de gobiemo interno de 
acuerdo a sus normas en los Ambitos 
de su autonomia, garantizando la 
participacién de las mujeres en 
condiciones de equidad: 

IV. Fortalecer su participacién y 
representaci6n politica de conformidad 
Con sus especificidades culturales: 

V Acceder de manera colectiva al uso 
y disfrate de los recursos naturales des 
Sus tierras y territorios, entendidos 
€stos como la totalidad del habitat que 
los pueblos indigenas usan y ocupan, 
salvo aquellos cuyo dominio directo 
corresponda a la Nacién. 

VIL Preservar sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos 
que configuren su cultura e identidad, 
y   
La Federacién, los estados y los 
municipios deberan, en el ambito de 
sus respectivas competencias, y con el 
concurso de los pueblos indigenas, 
promover su desarrollo equitativo y 
sustentable y la educacién bilingiie y e 
intercultural. 
Asimismo, deberan impulsar el respeto 
Y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la Nacién y 
combatir toda forma de discrimina- 

Ill. Elegir a sus autoridades y ejercer | 
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II: Elegir a sus autoridades y ejercer | 
sus formas de gobierno internos de 
acuerdo con sus normas, garantizando 
la participacién de las mujeres en 
condiciones de equidad; 

IV. Fortalecer su participacién y 
Tepresentacin politica de conformidad 
con sus tradiciones: 

V. De acuerdo con las formas y 
modalidades de propiedad previstas en 
el art. 27 de esta Constitucién, acceder 
de manera colectiva al uso y disfrute 
de los recursos naturales, salvo 
aquéllos cuyo dominio directo 
corresponda a la Nacion. 

VL Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos 
que configuren su cultura e identidad,   

  

La Federacién, los estados y los 
municipios deberan, en el ambito de 
sus Tespectivas competencias, y con el 
concurso de las comunidades 
indigenas, promover su desarrollo 
equitativo y sustentable y la educacién 
bilingtie e intercultural. 
Asimismo, deberan impulsar el respeto 
¥Y conocimiento de las diversas 
culturas existentes en Ia Nacién y 
combatir toda forma de discrimina- 
cién. 

   



  

  

El Estado impulsara también progra- 
mas especificos de los derechos de los 
indigenas migrantes, tanto en el 

territorio nacional como en el 
extranjero. 

Para garantizar el acceso pleno de los 
pueblos indigenas a la jurisdiccién y 
procedimientos que involucren indivi- 
dual o colectivamente a indigenas, se 

tomaran en cuenta sus practicas juridi- 
cas y especificidades culturales, respe- 
tando los preceptos de esta Constitu- 
cién. Los indigenas tendran en todo 

a ser asistidos por 
intérpretes y defensores, particulares 0 
de oficio, que tengan conocimiento de 
sus lenguas y culturas. 
El Estado establecera las instituciones 
y politicas necesarias para garantizar 
la vigencia de los pueblos derechos 
indigenas y su desarrollo integral, las 
cuales deberan ser disefiadas y opera- 
das conjuntamente con dichos puebios. 
Las constituciones y leyes de los 
Estados de la Reptblica, conforme a 

sus _ particulares caracteristicas, 
estableceran las modalidades 
pertinentes para la aplicacién de los 
principios sefialados, garantizando los 
derechos que esta Constitucién 
reconoce a los pueblos indigenas. 

tiempo el derecho 
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El Ejecutivo Federal, en consulta con 

las comunidades indigenas, definira y 
desarrollara programas educativos de 
contenido regional, en los que se 

reconocera la herencia cultural de los 
pueblos indigenas. 
El Estado impulsaré programas espe- 
cificos de proteccién de los derechos 
de los indigenas migrantes, tanto en el 
territorio nacional como en el extran- 
jero; en este iltimo caso conforme a 
los principios del derecho interna- 
cional. 
Para garantizar el acceso pieno de los 
indigenas a la jurisdiccién del Estado, 
en todos los juicios y procedimientos 
que involucren a indigenas, se tomara 

en cuenta sus practicas y particula- 

ridades culturales, respetando los 
preceptos de esta Constitucién. Los 
indigenas tendran en todo tiempo el 
derecho de ser asistidos por intérpretes 
y defensores que tengan conocimiento 

de su lengua y cultura. 
EI Estado establecera las instituciones 
y politicas necesarias para garantizar 

la vigencia de los derechos de las 

comunidades indigenas y su desarrollo 
integral, las cuales deberdn ser 
disefiadas y operadas conjuntamente 

con dichas comunidades. 
Las constituciones y leyes de los 
Estados de la repiiblica, conforme a 

sus particulares caracteristicas, 

estableceran las  disposiciones y 
modalidades pertinentes para la 

aplicacion de los principios sefialados 
garantizando [os derechos de esta 
Constitucién otorga a las comunidades 
indigenas. 
   



  Articulo 18 .. | 
Los indigenas podran compurgar sus 
penas preferentemente en los estable- 
cimientos mds cercanos a su domicilio, 
de modo que se propicie su reintegra- 
cién a la comunidad como mecanismo 
esencial de readaptacién social, 

Articulo 26 ... 
La legislacién establecerd los mecanis- 
Mos necesarios para que en los planes 
y programas de desarrollo se tomen en 
cuenta a jas comunidades y pueblos 
indigenas en sus necesidades y sus 
especificidades culturales. El Estado 
les garantizaré el acceso equitativo a la 
distribucién de la riqueza nacional... 

Articulo 53 ... 
Para establecer la demarcacién de los 
distritos _ uninominales y las 
circunscripciones, deberd tomarse en 
cuenta la ubicacién de los pueblos 
indigenas, a fin de asegurar su 

participacién y representacion 
politicas en el Ambito nacional 

Articulo 73. 
facultad: 
la XXVII 
XXVIII. Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del gobier- 
no federal, de los estados y de los 
municipios en el ambito de sus respec- 
tivas competencias, respecto de los 
pueblos y comunidades indigenas, con 
el objeto de cumplir los fines previstos 
en la materia en los articulos 4° y 115° 
de esta Constitucién. 
XXIX a XXK 

El Congreso tiene 

      

Articulo 18 _.. 
Los indigenas compurgaran sus penas 
preferentemente en los estable- 
cimientos mas cercanos a su domicilio, 
de modo que se propicie su reintegra- 
cién a la comunidad como mecanismo 
esencial de readaptacién social. 

Articulo 26 ... 
La legislacién correspondiente estable- 
cera los mecanismos necesarios para 
que en los planes de desarrollo se 
tomen en cuenta a las comunidades y 
los pueblos indigenas en sus particula- 
tidades. Asimismo, promovera la 
igualdad de oportunidades a fin de que 
los indigenas, a partir de su propio 
esfuerzo, tengan acceso equitativo a la 
distribucién de la riqueza nacional... 

Articulo 53... 
Para establecer la demarcacion de los 
distritos electorales uninominales de- 
bera tomarse en cuenta ja ubicacién de 
las comunidades indigenas, a fin de 
asegurar su participacién y represen- 
tacidn politicas en el 4mbito nacional. 

Articulo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
Ta XXVII 
XXVIN. Para expedir las leyes 
relativas a las responsabilidades del 
gobierno federal respecto de las 
comunidades indigenas, y la forma en 
que éste se coordinard con los 
gobiernos estatales y municipales, con 
el objeto de cumplir los fines previstos 
en los articulos 4° y 115° de esta 
Constitucién. 
XXIX a XXX 
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Articulo 115. Los Estados adoptaran ... 
JaIv 
V. Los municipios, en los términos de 
las leyes federales y estatales, estaran 
facultados para formular aprobar y 
administrar la zonificacién y planes y 
programas de desarrollo municipal y 
urbano y administracién de sus reservas 
teritoriales; controlar y vigilar la utiliza- 
cién del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales; intervenir en la Tegulariza- 
cién de la tenencia urbana; otorgar 
licencias y permisos para construcciones 
y  participar en la creacién y 
adminisiracién de zonas de reservas 
ecoldgicas. Para tal efecto y de 
conformidad a los fines sefialados en el 
parrafo tercero del art. 27°, expedira los 
teglamentos y disposiciones administra- 
tivas que fueren necesarias, 
En los planes de desarrollo municipal y 
en los programas que de ellos se 
deriven, los ayuntamientos le daran 
participacion a los micleos de poblacién 
ubicados dentro de la circunscripcién 
municipal en fos témminos que 
establezca la legislacion local. En cada 
tmunicipio se estableceran mecanismos 
de paiticipacion ciudadana para coad- 
yavar con los ayuntamientos en la 
programacion, e¢jercicio, evaluacién y 
control de los recursos, incluidos los 
federales, que se destinen al desarrollo 
social, 
Via VI 
IX. Se respetard el ejercicio de Ia libre 
determinacién de los pueblos Indigenas 
de acuerdo a las circunstancias 
particulares y especificas de cada 
entidad federativa.     

Articulo 115. Los Estados adoptarén ... 
TalV 
V. Los municipios, en los términos de 
las leyes federales y estatales, estaran 
facultados para formular aprobar y 
administrar la zonificacién y planes y 
programas de desarrollo municipal y 
urbano y administracién de sus reservas 
teritoriales; controlar y vigilar la utiliza- 
cién del suelo en sus jurisdicciones 
territoriales; intervenir en la regulariza- 
cién de la tenencia urbana: otorgar 
licencias y permisos para construcciones 
y participar en la creacién y 
administracién de zonas de reservas 
ecolégicas. Para tal efecto y de 
conformidad a ios fines sefialados en el 
parrafo tercero del art. 27°, expedira los 
reglamentos y disposiciones administra- 
tivas que fueren necesarias. 
En los planes de desarrollo municipal y 
en los programas que de ellos se 
detiven, los ayuntamientos le darin 
participaci6n a los micleos de poblacién 
ubicados dentro de la circunscripcién 
municipal en los  términos que 
establezca la legislacion local. En cada 
municipio se estableceran mecanismos 
de participacién ciudadana para coad- 
yuvar con los ayuntamientos en la 
Programacion, ejercicio, evaluacién y 
control de los recursos, incluidos los 
federales, que se destinen al desarrollo 
social. 

1Via VHI 
IX. En cada municipio, las comunida- 
des indigenas tendran derecho a asoci- 
arse libremente a fin de coordinar sus 
acciones para la promocién de su de 
su desarrollo econémico y social. 
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Las comunidades indigenas como 
entidades de derecho piblico y los mu- 
nicipios que reconozcan su pertenencia a 
un pueblo indigena, tendran la facultad 
de asociarse libremente a fin de 
coordinar sus acciones. Las autoridades 
competentes realizarin la transferencia 
ordenada y paulatina de recursos, para 
que ellos mismos administren los fondos 
plblicos que les asignen. Corres- 
ponderé a las Legislaturas estatales 
determinar, en su caso, las funciones y 
facultades que pudieran transferirseles 
X. En los municipios comunidades, 
organismos auxiliares de ayuntamiento e 
instancias afines que asuman su per- 
tenencia a un pueblo indigena, se reco- 
nocerd a sus habitantes el derecho para 
que definan, de acuerdo con las practi- 
cas politicas propias de Ja tradicién de 
cada uno de ellos, los procedimientos 
para la eleccién de sus autoridades o 
representantes y para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno intemo, en 
un marco que asegure la unidad del 
Estado nacional. La legislacién local 
establecera las bases y modalidades para 
asegurar el ejercicio de este derecho. 

Articulos 116... 
Para garantizar la representacién de los 
pueblos indigenas en las legislaturas de 
los estados por el principio de mayoria 
telativa, los distritos electorales deberan 
ajustarse conforme a la distribucién 
geografica     

En términos del ultimo parrafo de la 
fraccién I de este articulo, los mu- 

nicipios con poblacién mayoritariamente 
indigena podran coordinarse y asociarse 
para promover su desarrollo. Las 
autoridades competentes transferiran de 
manera ordenada los recursos que se 
asignen directa por los mismos, y 
X. En los Municipios con ia poblacién 
de mayoria indigena, la legislacién local 
estableceré las bases y modalidades para 
asegurar la participacién de 
comunidades indigenas en la integracién 
de los ayuntamientos, organismos 

auxiliares e instancias afines. 
Las legislaturas de los Estados, al 
aprobar la creacién de nuevos munici- 

pios tomaran en cuenta la distribucién 
geografica de las comunidades indige- 
nas, previa opinién de las poblaciones 
involucradas. 

lec 
188, 

Articulo 116 ... 

Con objeto de garantizar la represen- 
tacién de las comunidades indigenas en 
las legislaturas locales, para la demarca- 
cién de los distritos electorales se 
tomara en consideracién la distribucién 
geografica de dichas comunidades. 

  

  

10 

* José Ramén Cossio Diaz. Derechos y cultura Indigena, pig, 407-423. 
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Ambas propuestas pretendieron recoger una parte fundamental de los 
Acuerdos de San Andrés al emplear los términos “libre determinacién”, 
“autonomia” como expresién concreta del ejercicio del derecho a Ia libre 
determinacién. Por ende, los problemas consisten en determinar juridicamente 
qué se entiende por libre determinacién y autonomia, quién es el sujeto o los 
sujetos de ésta y cudles son las condiciones de su ejercicio. 

A tres afios de la firma de los Acuerdos de San Andrés no hay ningtin 
indicio que nos asegure una pronta legislacién sobre los derechos y cultura 
indigena, las iniciativas de ley se encuentran congeladas en el Congreso y el 
Gobiemo Federal le apuesta a ia muerte por inanicin del movimiento zapatista. 

Por su parte, el EZLN a través del Frente Zapatista de Liberacién 
Nacional realizar un referéndum a nivel nacional, el préximo 21 de marzo, 
para conocer la opinién de la sociedad mexicana respecto a la Iniciativa de Ia 
Cocopa. Los resultados seran entregados al Congreso con Ia finalidad de 
contribuir en el proceso de paz y didlogo. 

Relativo a la tematica particular de la presente investigacion’, los 
Acuerdos de San Andrés hacen referencia al acceso de los pueblos indigenas a 
los medios de comunicacién existentes y contar con suyos propios. 

Con base a propiciar un didlogo intercultural desde el nivel comunitaria 
hasta el nacional, se estima indispensable que los pueblos indigenas cuenten 
con sus propios medios de comunicacién, ademas de contribuir para el 
desarrollo y difusién de sus culturas. Se propone la elaboracién de una nueva 
ley de comunicacién que permita a los pueblos indigenas adquirir, operar y 
administrar sus propios medios de comunicacién. 

ee 

"Ver punto 4.5 
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CONCLUSION 

Luis Villoro menciona que la exigencia por construir un Estado independiente 
en México provino originariamente de una conciencia nacional previa. Es decir, la 
nacion mexicana surge en la mente de un grupo reducido de criollos y mestizos que 
anhelaban la creacién una nacién de ciudadanos regidos por leyes tinicas, unidos 
por valores comunes y animados por el propdsito de constituir un Estado soberano. 

Esta aspiracion por conformar un s6lido Estado-nacion homogéneo se refleja 
en cada constituyente, y la Constitucién de 1917 no fue la excepcién. Los 
gobiernos seguidos de la Revolucién se valieron del nacionalismo, la educacién 
piblica y del indigenismo para conformar una sociedad mas homogénea que se 
defendiera ante el peligro de las invasiones del exterior, y que a lo interno 
contribuyera al desarrollo del pais. 

Alrededor del indigena se articulé toda una politica con el propdsito de 
integrarlos a la sociedad nacional; la nombraron indigenismo, y su tarea consistia 
en aculturizar a toda la poblacién indigena del pais, en menos de cincuenta afios, 
para lograr la ansiada homogeneidad cultural en la poblacion. 

Los mas de trece millones de indigenas mexicanos que viven en condiciones 
de miseria extrema confirman el fracaso de la politica indigenista, que 
abusivamente ha empleado tanto practicas aculturalistas como emodesarroilistas 
dentro de las comunidades sin la consulta de los pueblos indigenas, ocasionando la 
desvalorizacién de su cultura y él relajamiento de sus estructuras de organizacién 
interna, ademas de la pérdida de sus territorios y tradiciones. 

En sus cincuenta afios de vida, el Instituto Nacional Indigenista ha cumplido, 
al pie de la letra, las disposiciones del Presidente de la Republica en tumo, 
impidiendo la constitucién de un modelo adecuado para la atencién de las 
comunidades indias. La insercién del instituto tanto a Coplamar como a Sedesol, 
testimonia como una politica que en sus inicios tuvo la nobles propésitos, 
paulatinamente fue cambiando hasta convertirse en parte de la maquinaria 
corporativa del partido oficial para la obtencién de votos. 

Por fortuna, en nuestros dias el INI ha dejado de ser el tnico interlocutor de 
los pueblos indios ante el gobiemo y la ssociedad entera. El didlogo directo que 
exige el movimiento indigena con las autoridades (tanto federales como estatales) 
para demandar reconocimiento a su cultura, mayor representacién politica en las 
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instancias de gobierno, derecho a la libre determinacién y autonomia, acrecenté la 
crisis y el desprestigio de la politica indigenistas en nuestro pais, dejando incierto el 
futuro del instituto. 

Durante la Consulta Nacional convocada por el Congreso de la Unién se 
presentaron algunas voces a favor de la desaparicién del Instituto Nacional 
Indigenista, pero en un pais con tan graves desigualdades sociales y econdémicas no 
es posible quitar la raquitica ayuda a las comunidades indigenas. Las politicas de 
asistencia deben continuar y con mayores recursos, pero los propios indigenas 
deben tener mayor participacién y decisién en los programas y proyectos de 
desarrollo para sus comunidades. 

Por otro ado, la lucha de los pueblos indigenas por el reconocimiento y 
Tespeto a su cultura no es reciente, pero el tinico avance ha sido la tibia 
modificacién al Articulo 4° Constitucional que establece: “la nacién mexicana tiene 
una composicién pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indigenas. 
La ley protegeré y promoverd el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres y formas de organizacién social”. Desafortunadamente esta 
modificacién constitucional no explica los mecanismos a seguir, ni se acompafia de 
otros proyectos de ley que permitieran asegurar el respeto a todas las culturas que 
integran la sociedad mexicana. 

La irupcién armada del Ejército Zapatista de Liberacin Nacional, la 
aparicién del Ejército Popular Revolucionario, y los brotes de violencia étnica en 
varias regiones de pais, obligd al gobiemo a aceptar las condiciones de 
desigualdad, injusticia y marginacién en que viven los indigenas en México. Ante 
tal situacién, el Congreso de la Unién, convocé a una Consulta Nacional sobre 
Derechos y Cultura Indigena para buscar soluciones al problema. La conclusién 
final de la consulta fue la necesidad de contar con un nuevo pacto entre el Estado y 
los pueblos indigenas. 

Conclusion sélo argumentativa, puesto que hasta ahora no existe voluntad por 
parte del Gobiemo Federal para cambiar las cosas y terminar con las injusticias que 
viven los pueblos indigenas; y asi lo demuestra la suspensién en las negociaciones 
de paz en Chiapas, y la paralizacién a la iniciativa de ley sobre los derechos y 
cultura indigena. 
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Para el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional la aprobacién de la 
propuesta de Copopa es primordial porque cumple con el espiritu de los Acuerdos 
de San Andrés, al manifestar el deseo de los pueblos indigenas a ejercer el derecho 
a la libre determinacién y como expresién de ésta, a la autonomia. Mientras, el 
Gobiemo Federal -en una actitud rigorista- ha objetado la iniciativa de ley de la 
Cocopa por considerarla ambigua en asuntos delicados como el de la autonomia, 
porque podria poner en peligro la soberania de la nacién. 

Lo cierto es que a tres afios de Ja firma de los Acuerdos de San Andrés, las 
iniciativas de ley para reconocer los derechos a los indigenas se encuentran 
congeladas en el Congreso de la Unidn. Y en una actitud inresponsable, Jas 
autoridades federales han postergado la resolucién del conflicto, esperando que se 
muera lentamente por olvido o por inanicién. Pero el camino de las amas es 
latente en las comunidades indigenas, a menos que se realicen esfuerzos para 
mejorar sus condiciones de vida y se legisle respecto a sus derechos. 

La cuestién indigena ya no puede reducirse a asuntos relacionados con la 
conservacién de su cultura o la utilizacién de nuevas técnicas para elevar su 
produccién; la magnitud de su lucha es de caracter politico; y por ello, su solucién 
es primordialmente politica, empezando por el reconocimiento constitucional a sus 
derechos colectivos. 

Con respecto al trabajo de las emisoras orientadas a las comunidades 
indigenas, este ha variado en la misma forma que el indigenismo. La primera 
experiencia fue radioescuela de la Sierra Tarahumara, su objetivo era contribuir al 
proceso de educacién (castellanizacién) de la zona. Posteriormente, bajo tesis 
desarrollistas se instalan Jas primeras radios de INI, su propdsito de mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad a través de la difusién de nuevos mensajes 
La crisis econémica a inicios de los ochenta, provocd un cambio en la politica 
indigenista y se instaura el emodesarrollo, a las emisoras del instituto se les asigna 
la tarea de rescatar, conservar y difundir la cultura de los pueblos indigenas. Por 
ultimo, la cuarta tematica del indigenismo: autonomia y derechos humanos, todavia 
es muy incipiente en los contenidos de los programas y las emisoras en general. 

A pesar que las autoridades federales se resisten a entregarles {as 
radiodifusoras a las comunidades, el trabajo de algunas emisoras se acercan 
paulatinamente a la conformacién de una radio comunitaria, comprometida 
ideolégica y tematicamente con las demandas y anhelos de los pueblos indigenas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

TEORIAS DE LAS CTENCIAS DE LA COMUNICACION BAERS AFR RAUL S BER WALRUS AURAL 

CON RESPECTO A LAS TESIS DE DESARROLLO SOCIAL 
EN AMERICA LATINA 

La investigacién latinoamericana con respecto a las teorias de comunicacién de 

masas es muy diversa, pero puede sintetizarse segiin la tematica en seis puntos: 

a) Problematica epistemoldgica y sus implicaciones politicas cientificas, 
b) Desarrollo y significado del trabajo de andlisis de contenido que se 

realiza en el area, 
c) Controversia y estudio sobre la funcién desempefiada por los medios 

de comunicacién en el desarrolio, 
d) Analisis y descripcién de la dominacién comunicativa interior y exterior, 
e) Estudios sobre las politicas de comunicacién, y 
f) Nuevos conceptos sobre medios de comunicacion altemnativos.!! 

De esta relacién, el interés nuestro se centra en dos conceptos: los medios de 

comunicacién en funcién al desarrollo y el término de comunicacién alternativa. 

Puesto que ambos contemplan el cambio o la modificacién de la sociedad a través 

de la informacion transmitida por los medios de comunicacién masiva, parti- 

cularmente la radio, misma aspiracién que comparten las emisoras indigenistas. 

4. Miquel de Moragas Spa. Teorias de la comumcacién, mvestigaciones sobre medios en 
América y Europa, pag. 199. 
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2.1 MEDIOS DE COMUNICACION Y POLITICAS DE DESARROLLO 

De acuerdo a concepciones desarrollistas, los medios deberian ser 

considerados como agentes de desarrollo, productores de conductas modemas 

y promotores de la sociedad moderna. Esta corriente gozé de un gran impulso 

durante las décadas de los sesenta y setenta; incluso la UNESCO recomendaba 

a los paises del Tercer Mundo, el crecimiento de sus propios medios de 

comunicacién como estrategia para combatir el analfabetismo, ayuda al 

desarrollo del campo y factor de cohesién e integracién en los pueblos. 

La Asamblea General de la UNESCO, bien entendié la trascendencia del 
uso de la radio y otros medios de comunicacién para el desarrollo cuando 
en 1962 adopté ia resolucién de que los medios de comunicacién social 
debian desempefiar un papel importante en la educacién y, en general, en 
el desarrollo econdémico y social, enfatizando que las nuevas tecnicas de 
comunicacién ofrecfan especiales oportunidades para la aceleracién del 
proceso educativo y del desarrollo.” 

A principios de la década de los sesenta, la Casa Blanca hacia publico un 

ambicioso proyecto para la modernizacién econdédmica y social de América 

Latina conocido como Alianza para el progreso. Este proyecto pretendia 

crear nuevas formas de cooperacién continental para el despegue de las 

economias del hemisferio, su programa se accién deberia aplicarse en tres 

areas: a) planificacién familiar, b) innovacién en el campo, y c) aplicacién de mpo, y cacion di 

las nuevas tecnologias educativas. 

A iniciativa de la UNESCO, los representantes de la mayoria de los 

gobiernos latinoamericanos se reunieron en San José Costa Rica en 1976, con 

el fin de proponer los principios, normas y orientaciones respecto a las politicas 

nacionales de comunicacién. Estas politicas deberian contribuir a elevar el nivel 

educativo, social, cultural y econdmico de todos los ciudadanos. Bajo cierta 

concepcién desarrollista, éstos impulsores del progreso veian en el difusionismo 

una adecuada estrategia porque hacia énfasis en la difusién de innovaciones para 

los procesos de desarrollo, destacaba ios préstamos culturales mutuos para el 

avance en la historia del hombre, y pugnaba por la ayuda externa para el desarrollo 

de los paises dei Tercer Mundo. 

2 Ferrucio Modena Zoto. La ulilizacidn de la radio para el desarrollo en América Latina, 

pag. 46. 
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El tedrico estadounidense Wilbur Schramm, establecia en 1964 las fun- 

ciones que los medios de comunicacién deberian cumplir dentro de un modelo 

de desarrollo: 

- Los medios de comunicacién pueden informar a la poblacién sobre progra- 

mas de desarrollo existentes; 

« Los medios de comunicacién pueden ayudar en el proceso de adopcién de 

innovaciones, lo que permite el desarrollo tecnoldgico y el incremento de la 

produccién; 

- Los medios de comunicacién son capaces de fomentar una mayor 

participacién de la comunidad en el proceso de toma de decisiones, y 

- Los medios de comunicacién pueden jugar un papel decisivo en la extensién 

de la alfabetizacion o educacion basica."? 

Everett Rogers, principal representante y promotor del difusionismo, 

sefialaba que “‘el desarrollo es un tipo de cambio social por el que se introducen 

nuevas ideas en un sistema social, con vistas a producir un aumento de la renta 

per capita y del nivel de vida, mediante métodos de produccién mas modernos 

y una organizacién social perfeccionada”.'* 

En 1962 publica Comunicacién de Imovaciones. \a tesis principal del 

libro propone a la comunicacién como un factor imprescindible para el cambio 

social. Su propuesta consta de tres fases sucesivas: inventar, difundir y 

consecuencias. 

  

Invencién. el proceso por Difundir: proceso por Consecuencias: los 
el cual las ideas nuevas el cual las ideas nuevas cambios que ocurren 
se crean o se desarrollan. se comunican a los dentro de ja sociedad. 

——p miembros de un sistema debido a la adopcion 
social. orechazo de las ideas     
  

8 Wilbur Schramm. Los medios de comunicacién y el desarrollo nacional, pag. 16. 

* Arman Mattelart. Comunicacién mundo, pag 231 
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Everett Rogers establecia que el cambio sobreviene cuando el uso o el 

rechazo de la innovacién produce efectos. Por lo tanto, el cambio social es uno 

de los efectos de la comunicacién. Asi pues, para el principal tedrico del 
difusionismo, la comunicacién era un importante factor para el cambio social, 

aunque para todo cambio social deberian intervenir otros multiples factores. 

El difusionismo es una practica especial de la comunicacién. Llamamos 
difusi6n al proceso por el cual las innovaciones se extienden a los 
miembros de un sistema social. Los estudios de difusién se refieren a 
mensajes que son ideas nuevas, mientras los de comunicacién abarcan 
todos los tipos mensajes. En el caso de la difusi6n, como los mensajes son 
nuevos, hay un grado de riesgo para el receptor. Por eso, cuando se 
reciben innovaciones, la conducta es diferente de cuando se reciben 
mensajes con ideas rutinarias.” 

El modelo de Everett Rogers, bautizado como ‘escalera’, consistia de 

cinco etapas para lograr la adopcién de innovaciones: a) conocimiento, b) 

interés, c) evaluacion, d) ensayando y, e) adopcién. Mas adelante corrigié el 

esquema eliminando una etapa: a) conocimiento, b) persuasién, c) decision y, 

d) confirmacién, con dos subetapas: adopcion o rechazo. El rechazo puede ser 

permanente o la adopcién tardia. 

Dentro del marco de las teorias del desarrollo, Daniel Lerner estudio la 

evolucién de las sociedades tradicionales, producto de sus investigaciones 

manifestaba que los medios de comunicacién desempefiaban una funcién 

importante como aceleradores del cambio dentro de las sociedades. 

En la construccién de su modelo: 

urbanizacion 

alfabetizacion 

medios de comunicacién 

empatia 

rango de opinién 

'S Rogers Everet y Floy Shoemaker Comunicacion de innovaciones, pag. 12. 
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En este esquema, los medios de comunicacién social son aptos para 
ampliar el campo de opinion de la gente, el auditorio expuesto a los medios 
tienden a opinar mas y crear en la mente de las personas situaciones nuevas. El 
proceso de modernizacién segtin Lemer, se da en tres etapas: a) fenémeno de la 
urbanizacién, que lleva a la gente a tener deseo y necesidad de instruirse, b) 
alfabetizacién, que impulsa a la gente a buscar cada vez més informacion y, ¢) 
participacién de los medios, que lleva a un incremento de la empatia, y del 
rango de opinion. 

Daniel Lerner fue uno de los més influyentes tedricos del difusionismo, en sus 
textos La  transicién de la sociedad tradicional y Hacia una teoria de 
comunicacién para la modernizacién, sefialaba que los medios masivos son los 
mejores instrumentos para el cambio social, destacando tres proposiciones: a) que 
los medios traen nuevas aspiraciones a la gente, b) que, pese a los evidentes 
riesgos de frustracién, los medios masivos contintian esparciéndose alrededor del 
mundo como la maximacién de la satisfaccién puede tener éxito y c) solamente si 
una clarificadora teoria y practica de comunicacién es actividad.'* 

Para Denis Mcquail, el difusionismo es sélo una corriente mas de la 
teoria desarrollista de los medios de comunicacién, caracterizada por la 
atencién en la organizacion y planificacién, la linealidad del efecto, la jerarquia, 
la estructura y la realimentacién. En cinco puntos resume la teorfa desarrollista: 

+ Los medios de comunicacién deben aceptar y llevar a cabo tareas concretas 
desarrollistas en conformidad con la politica nacional establecida. 

+ La libertad de los medios de comunicacién debera limitarse en razén de: a) 
las prioridades econdmicas, b) las necesidades del desarrollo de la sociedad. 

- Los medios deben dar prioridad en su contenido a la cultura y lengua o 
lenguas nacionales. 

+ Los medios de comunicacién deben dar prioridad, en cuanto a noticias e 
informacion, a los lazos con otros paises en vias de desarrollo, geografica, 
politica o culturalmente proximos. 

+ Para favorecer los objetivos del desarrollo, el Estado tiene derecho a interve- 
nir en las actividades de los medios de comunicacién o ponerles limite, lo 
que justifica los instrumentos de censura, sublevaciones y control directo,!7 

  

'S Josef Esechenbach. Radiodifusion para la innovacion, pag. 12 

7 : . oe + . oe Z "Denis Mcquail. Jntroduccion a la teoria de la comunicacion de masas, pag. 118. 
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Varios estudiosos de la comunicacién en América Latina cuestionaron el 
supuesto “la comunicacién para el desarrollo’ segtin la postura difusionista. Uno de 

ellos, Luis Ramiro Beltran, sefialaba tres aspectos del desajuste tedrico 

latinoamericano en materia de comunicacién derivados de la implantacién de los 
esquemas de la investigacién estadounidense: a) la creencia equivoca de que la 

comunicacién, por si misma, puede generar desarrollo independientemente de las 

condiciones socioeconémicas y politicas; b) el falso argumento que el incremento 
de la produccién, el consumo de bienes y servicios, constituyen la esencia del 

desarrollo y que, a su debido tiempo, se derivaré necesariamente de ello una 

distribucién justa del ingreso y de las oportunidades, y c) el incremento de ja 
productividad reside en la innovacién tecnoldgica.”® 

Juan Diaz Bordenabe que su vez que insistia en los beneficios de la 

comunicaci6n rural*, advertia la importancia de generar cambios a nivel estructural 

para que se diera un determinado desarrollo. 

La ilusién de que el agricultor es un individuo que tiene acceso a la 
informacién y toma sus propias decisiones ha desaparecido. Ahora estamos 
conscientes de que en nuestros paises, sus economias y su gente son 
dependientes de las decisiones, que en vez de ellos, han hecho las fuerzas 
internacionales, y que dentro de nuestros paises las areas rurales ocupan los 
mas bajos de dominacién vertical y frecuente explotacion.” 

Ambos investigadores no creian en las postulaciones el binomio 
comunicacion-desarrollo, sefialando que los medios de informacién por si 

mismos no pueden transformar las relaciones de desigualdad y subdesarrollo 
existentes en los pueblos. 

‘8 Armand Mattelart, Op. cit., pag. 231 

'° Diaz Borbenave Juan, Comunicacién y desarrollo, pag 72 

* La comunicacién zonas rurales: a) facilita el diagndstico de ia realidad, b) promueve la 
participacién de la comunidad en la reflexion de su realidad, c) facilita el didlogo intra e 
intercomunitario, asi como también el didlogo del pueblo con las autoridades, d) capacita a la 
poblacién en la autoexpresién y en el uso de los medios de comunicacién para fortalecer su 
capacidad de ejercer presién reivindicadora, e) permite el uso social de la informacion haciendo 
llegar a la poblacién, los datos que necesita para tomar decisiones, y § Contribuye para la 

educacién de sectores marginados de los sistemas formales escolarizados 
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2.2 COMUNICACION ALTERNATIVA Y CAMBIO SOCIAL 

Surgidas de multiples experiencias que intentaron transformar el proceso 

de la comunicacién social a través de los medios colectivos de informacion 

para acceder a una sociedad més justa, encontramos una amplia gama de 

definiciones con respecto al concepto de comunicacién altemmativa. 

Contrarios a los principios difusionistas presentes en las politicas 

gubemamentales de comunicacién, los participantes de una comunicacién 
participativa, alternativa, o popular pretendian realizar cambios en la 
construccién de los mensajes y el contenido de los mismos para generar 

transformaciones democraticas dentro de la sociedad. 

Hernaldo Bernal define a la comunicacién participativa como aquella qué 
partiendo de la cultura y necesidades de los grupos populares, modifica las 

caracteristicas de la comunicacién dominante, donde emisores y receptores 

intercambian continuamente sus posiciones. Su practica se define por la partici- 

pacién de todos los sujetos que en ella intervienen, y procura que los sujetos 

Hleguen a tomar entre sus manos los espacios sociales que les estén dedicados para 

que vayan creando nuevas formulas y nuevos contenidos, de acuerdo con el mismo 

proceso de cambio social que estos producen. Es decir, la comunicaci6n altemativa 

es participativa y es popular, porque se define como la participacin de los sectores 
sociales que permanecen excluidos. 

Diego Portales afirma que “la comunicacién alternativa se caracteriza por ser 

propiedad de organizaciones sociales, produccién artesanal de mensajes, flujos 

horizontales multidireccionales de comunicacién, acceso amplio de sectores 
sociales a la emisién y transmision de contenido favorables al cambio, y se opone 

al predominio sin contrapeso de la modalidad de comunicaci6n transnacional”.”° 

Para Fernando Reyes Matta, comunicacién alternativa es un fendmeno 

caracterizado por un intento de creacién dialogada donde los propdsitos 

comunicativos apuntan no sdlo a una participacién en la gestion y creacién de 
mensajes, sino a objetivos mas amplios de cambio estructural de la sociedad. Por 

ello, la comunicacién alternativa surge como un concepto de horizonte mas amplio 

que engloba todas las experiencias de comunicacién popular. 

20 A +, . ae : te : 
Diego Portales, Perspectivas de la comunicacién alternativa en América Latina. en 

Comunicacion alternativa y cambio social, pag 65 
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Son tres los principios constituyentes de la comunicacién alternativa; a) 
participacion social en el proceso de creacién y desarrollo de las formas y 
medios, b) lenguaje generado a partir de lo propia creacién popular en el 
marco de un didlogo participativo, y c) organizacién de las formas de 
comunicacion y de los sistemas politicos sociales que le dan respaldo. Lo 
alternativo se construye en la elaboracién ideolégica y practica de una 
posicién de ruptura frente a un modelo de desarrollo, debe ser la expresién 
de un proyecto histérico de cambio, de resistencia y de construccién 
solidaria, en respuesta a un autoritarismo politico, econémico y cultural.?/ 

{Altemativo a qué, se pregunta Maximo Simpson, frente al régimen de pro- 

piedad o de control, a lo unidireccional de los medios, o el discurso contestatario? 

Ante la ambigtiedad del término que en primera instancia parece referirse a 
cambiar la estructura misma de los medios como la unidireccionalidad de sus 
mensajes © el régimen de propiedad y control. [La comunicacién altemnativa] 
trata de hallar opciones para romper el monopolio de los medios que 
difunden un determinado discurso. Cuando hablamos de opciones, no nos 
referimos exclusivamente a medios que por su naturaleza, sean distintos de 
los masivos; 0 para decirlo de otro modo, no planteamos una alternativa a los 
media como tales, sino en cuanto instrumentos del poder; y a la inversa, el 
medio no es en si lo alternativo sino el instrumento de una opcién promovida 
por un grupo de personas o por un sector social. 

{Los medios altemativos] surgen de la misma praxis social, cuando se hace 
necesario para producir mensajes que encarnen concepciones diferentes u 
opuestas a las que difunden los medios dominantes. Aparece, entonces como 
parte de una actividad que lo trasciende, vinculado siempre al propésito de 
modificar en algim sentido la realidad aunque el propdsito se encuentre con 
los limites que el propio contexto le impone. A nuestro juicio para ser 
verdaderamente alternativo, no basta con que un medio esté al margen de las 
redes de distribucién de la gran prensa, sino que debe ostentar una diferencia 
cualitativa respecto de ella; en tal sentido, lo alternativo se opone a lo 
meramente complementario o marginal, pues implica aunque en medida 
variable un cuestionamiento del statu quo. 

La comunicacién como un proceso de interaccién simbélica, por lo tanto el 
problema no radica en la unidireccionalidad del medio smo en los grados de 
participacion, en los diversos niveles de comunicacién, que puede ser directa 
o indirecta, en los posibles mecanismos de acceso y en el tipo de discurso. La 

2. Fernando Reyes Matta, Comunicaci6n Participativa, en Primer Seminario de 

radiodifusién en regiones interéinicas, pag 35. 
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lucha se libra contra el monopolio de esos medios en beneficio de la élites 
dominantes. Alternativo es todo medio que en un contexto caracterizado por 
la existencia de sectores privilegiados que detentan el poder politico, econé- 
mico y cultural surge como una opci6n frente al discurso dominante.”” 

Resulta conveniente sefialar que la comunicacion alternativa mds que una 

categoria conceptual, es una prdctica que implica ante la organizacién y 

participacion del auditorio para la construccién de mensajes afines a su cultura 

e intereses con el propésito de mejorar las condiciones de vida presentes. 

La frase de ‘prestar voz a los que no tienen voz’ ha sintetizado por dos 

décadas el concepto de comunicacién alternativa; pero en el transcurso del 

tiempo, ios practicantes de ia comunicacién horizontal se percataron que no 

bastaba con la participacién social en la produccién de los mensajes porque el 

problema de fondo era ante todo estructural, y por ello, trascendieron junto con 

otros sectores sociales del intento de una comunicacién alternativa a la 

demanda por democratizar la estructura los medios de comunicacién. 

El término de “democratizar a los medios” implica los siguientes puntos: 

acceso a todos los ciudadanos a mamifestarse libremente en los medios, 

eliminar los privilegios de las grandes compafifas nacionales e internacionales 

de comunicacion en la asignacién y usos de las frecuencias, plena libertad de 

expresion, y mayor pluralidad y participacién social en los medios de 
comunicacion. 

2.3 PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN AMERICA LATINA 

Tanto para los impulsores del difusionismo como los practicantes de la 

comunicacién alternativa resulté inevitable asociar los medios de comunicacién 

con el desarrollo 0 cambio social de los pueblos; y quiza esta relacién es 

resultante del papel que han venido jugando los medios en el continente. 

Nos dice, Martin Barbero, que el destiempo entre Estado y Nacion, el 

modo desviado de las clases populares al incorporarse al sistema politico y al 

proceso de formacién de Estados nacionales, y el papel politico e ideoldgico 

que desempefian los medios de comunicacién en la nacionalizacién de las 

2 Maximo Simpson Op. cit., pags 111-114. 
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masas populares, ha permitido que la radio, el cine y la television sean piezas 

claves en el proceso transformador de {atinoamericana. 

Ei destiempo entre Estado y Nacién y el modelo desviado de irrupcién e 

incorporacién politica de las masas en América Latina estan exigiendo una 

transformacién profunda en la manera de abordar la historia de los medios de 

comunicacién. Pues si a través de lo nacional-popular las reivindicaciones 

sociales y politicas de las clases subaltemas se hicieron oir del conjunto 

social, fue en un discurso de masas donde !o nacional-popular se hizo 
reconocible por la mayorias.”° 

Asi pues, el proyecto nacional de las clases gobernantes se legitimé ante una 

poblacion, regularmente analfabeta, gracias a los medios de comunicacién masiva. 

En una primera etapa (afios treinta finales de los cincuenta), la radio y el 

cinematdgrafo proporcionaron a la poblacién de campesinos recién Ilegados a la 

ciudad un sentido de pertenencia a la nacién. Dada su capacidad para interpretar 

los sentimientos y las aspiraciones de las emergentes clases populares, y 

posteriormente representados en lo dramas del cine o la radio, la mediatizada 

cultura popular convertia a las masas en pueblo y al pueblo en nacidén. 

Interpretacién que venia del Estado pero que sdlo fue eficaz en la medida en que 

las masas reconocieron en ella algunas de sus demandas mds basicas y la presencia 

de sus modos de expresién. 

En una segunda etapa, y teniendo como principal actor a la television, los 

medios se utilizaron para contribuir al desarrollo econémico del pais. El modelo de 

sustitucion de importaciones habria legado a sus fin y los gobiemmos empezaron a 

aplicar estrategias de desarrollo para salir de la crisis econdmica. Los medios de 

comunicacién dejaron de cumplir funciones patriéticas para concentrarse en su 

nueva tarea: hacer sofiar a los pobres el mismo suefio de los ricos, con el objetivo 

pata construir un mercado nacional lo suficientemente grande para garantizar el 

desarrollo de la economia local. 

Como vemos, en una primera etapa los medios contribuyeron a construir 

ciertos vinculos que acercaron mas a la poblacién al proyecto de naci6n, pero 

en la segunda etapa, son parte de la estrategia para acelerar el desarrollo y la 

modemizacién del pais. 

3° Jestis Martin Barbero, De los medios a las mediaciones, pag.178. 
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A diferencia de lo que sucedié durante el populismo, en el que lo masivo 
designaba ante todo la presencia de las masas en la ciudad con su carga de 
ambigtiedad politica pero con su explosiva carga de realidad social, en los 
afios del desarrollo lo masivo pasa a designar tnicamente los medios de 
homogeneizacion y control de las masas. De mediadores, a su manera, entre 
Estado y las masas, entre lo rural y lo urbano, entre las tradiciones y la 
modemidad, los medios tenderan cada dia mas a constituirse en el lugar de la 
simulacién y la desactivacién de esas relaciones.”* 

La euforia y el aparente progreso obtenido por las economias 

latinoamericanas a inicios de los setenta, ocasioné que la UNESCO evaluara el 

desarrollo de un pais por el mimero de periddicos, de aparatos radiofénicos y 

televisivos per capita. Consecuentemente, los medios de comunicacién se 
convierten en la piedra de toque dei desarrollo y la modemizacién de los paises. 

El proyecto modernizador se hace de la un radio proyecto educativo, dirigido 
especialmente a la educacién técnica de los modos de trabajo del campesino 
segiin los requerimientos y objetivos de desarrollo. [Asi] la radio responde a 
la hegemonia televisiva pluralizindose, diversificandose con los piiblicos, 
pluralizacién que llega a la especializacién de las emisoras por franjas de 
publicos que interpelan a sectores bien diferenciados. [Esta] radio pese a 
convertirse en agente impulsador de unas identidades sociales, responden mas 
al nuevo modelo que a una renovacion de la vida politica. La pluralizacion 
integradora de la radio contrapesa con la unificacién de la television, y seran 
sobre los que se apoye internaimente la trasnacionalizacion. 

Barbero nos advierte que la aplicacién de politicas neoliberales en América 
Latina ha provocado la trasnacionalizacién de las economias. En este sentido, las 
nuevas tecnologias de comunicacion -satélites y telematica- juegan un papel 
primordial, de ahi que sea el campo de la comunicacién donde Ia cuestion nacional 
encuentra ahora su puente de fusion. Y ello, tanto en el cuadro de las relaciones de 
clases como el de las relaciones entre pueblos y etnias que convierten a la nacién 
en. un foco de contradicciones y conflictos. 

La nueva percepcidn del problema de la identidad aparece inscrita en el movi- 
miento de profunda transformacién de lo politico que conduce a la democra- 
tizacin; proyecto ligado estrechamente al redescubrimiento de lo popular, al 
nuevo sentido que esa nocién cobra hoy: revaloracién de las articulaciones y 
mediaciones de la sociedad civil, sentido social de los conflictos mas alla de 

* ‘Tid, pag 183 

* Thid. pag 189. 
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su formulacién y sistematizacién politica y reconocimiento de experiencias 
colectivas no encuadradas en formas partidarias. Reconceptualizar la cultura 
nos enfrenta a la existencia de esa otra experiencia cultural que es fa popular, 
en su existencia multiple y activa no sélo en su memoria del pasado, sino en 
su conflictividad y creatividad actual. Pensar los procesos de comunicacién 
desde ahi, desde la cultura significa dejar de pensarlos desde las disciplinas y 
desde los medios. Significa romper con la seguridad que proporciona la 
teduccion de la problematica de comunicacién a las tecnologias.”® 

Pensar los procesos de comunicacién desde la cultura, desde lo popular, 

desde lo masivo no significa, la confirmacién de la alienacién o manipulacién, sino 

nuevas condiciones de existencia y lucha. En este sentido, la radiodifusién en 
América Latina presenta de forma clara tanto el acceso de las cultura popular al 

cuadrante como su apropiacién por determinados grupos sociales para la defensa o 

el encauzamiento de sus intereses. 

En la radio, el obrero encontré pautas para moverse en la ciudad, el emigrado 

modos de mantenerse unido, y el ama de casa un acceso a emociones que estaban 

vedadas; el medio radiofénico conform6 un puente entre las vivencias particulares 

y las aspiraciones de clase o grupo social generando nuevos géneros y lenguajes 

radiofénicos mas cercanos a la sociedad. 

Dada su capacidad para vincularse con las aspiraciones en determinados 

grupos sociales, la radio ha participado en programas de desarrollo o cambio social 

en todo el mundo. Particularmente en América Latina gobiernos y organismos 
internacionales han empleado las hondas hertzianas para combatir el analfabetismo 
e introducir nuevas técnicas agropecuarias; la grey catélica para difundir los 

preceptos de su religién, y los sindicatos para la defensa de sus agremiados. 

Por otra parte, la irrupcién de movimientos sociales y el despertar de la 

sociedad civil a través de las Organizaciones no Gubernamentales que demandan 

el pleno respeto a los Derechos Humanos, ha impactado favorablemente al proceso 

democratico de América Latina, pero este avance democratico de la region no ha 

permeado Ia estructura de los medios de la comunicacién colectiva, hoy como hace 

veinte afios los partidos politicos y la sociedad civil siguen demandando claridad en 

el proceso de la asignacién de frecuencias, mayor libertad de expresién, libre 

acceso a las fuentes, y mayor pluralidad y participacién social en los medios de 

comunicacién. 

* Ybid, pag. 196 
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CONCLUSION 

Bajo el supuesto de “comunicacién para el desarrollo” se implementaron 
las primeras politicas nacionales de comunicacién; apoyados principalmente 

por la UNESCO, los gobiernos de Latinoamérica vieron en los medios de 

comunicacién una auténtica posibilidad para romper las estructuras de 

marginacién y atraso que vivian sus pueblos. 

Heredero de las tesis desarrollistas, el difusionismo pensd que bastaba 

solo con la transmisién de nueva informacién para que el auditorio modificara 
algunas actitudes que supuestamente frenaban su progreso, y se incorporara a 

los programas de desarrollo implementados por los gobiemos. Pero el aumento 
de la pobreza y las marginacién de los sectores menos favorecidos en 

Latinoamérica, en los Ultimos treinta afios, ha confirmado que los medios de 

comunicacién no pueden ser agentes de desarrollo por si mismos, sino que se 

necesitan cambios estructurales para lograrlo. 

Por otro lado, los innumerables esfuerzos de “dar voz a los que no tienen 

voz” para combatir el monopolio informativo de las grandes empresas de 
comunicacién ha sintetizado los esfuerzos de mucha gente y organizaciones 

civiles que desean contribuir desde los medios de comunicacién al proceso 

democratico de Latinoamérica. 

Pero hoy en dia, que las dictaduras en América casi han desaparecido, las 

guerrillas han dejado las armas para incorporarse a la vida civil, y los 

gobernantes concluyen regularmente sus periodos de mando, se continua 

demandando por parte de la sociedad civil y los partidos politicos de oposicién 

el mejor distribucién en las frecuencias, mayor libertad de prensa, acceso libre 

a las fuentes, pluralidad y participacién social en los medios. Asi pues, 

lastimosamente observamos que el avance democratico de la regién no ha 

incidido en la estructura del sistema de comunicacién colectiva. 

Si bajo el esquema de Jestis Martin Barbero los medios de comunicacién 

masiva en América Latina han contribuido tanto a la promocién de la unidad 
durante el proceso de urbanizacién porque permitié que las capas campesinas 

recién [legadas a los centros urbanos sentido de pertenencia a la nacién, como 

agentes del desarrollo provocando en sus auditorio habitos de consumo 
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necesarios para el crecimiento industrial, econdmico o cambio social. 
Preguntémonos porqué los medios de comunicacién no han contribuido al 
proceso democratico de la region, permitiendo el acceso a sus micréfonos y 
cdmaras de las distintas fuerzas sociales y politicas existentes en la realidad 
latinoamericana. 

En el caso concreto de la radiodifusién latinoamericana, tanto se ha 
utilizado como medio difusor del proyecto de nacién creado por las élites, 
como vehiculo para el desarrollo en el combate a la pobreza, la marginacién y 
el analfabetismo. 

Los gobiernos nacionales y la Iglesia Catélica han sido los principales 
impulsores de una radiodifusién con fines sociales. Pero, hoy en dia, estas 
radios financiadas por ios Estados u organismos civiles se encuentran en grave 
riesgo de desaparecer al prohibirles obtener recursos de su propio trabajo; es 
parte de la tarea democratica de los paises asegurar la sobrevivencia de las 
radios de servicio pblico y comunitario. 
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CAPITULO TERCERQ 

LA RADIODIFUSION 

Definir a la radiodifusién no es sencillo, pues la intervencién de miltiples 
factores y la invisibilidad del medio lo dificulta. Cristina Romo sefiala que su 
definicién dependera siempre de los criterios, de su utilizacién, de la adecuacion 
del mensaje al proceso y sobre todo del papel que juegue el auditorio. 

3.1 HACIA UNA DEFINICION DE LA RADIO 
Los origenes 

La tecnologia que permitié el desarrollo de la radio o telegrafia sin hilos, 
como se le Hamé en un inicio, es la concrecion de varios descubrimientos e 
inventos de algunos cientificos del siglo XIX. Hasta 1890, el telégrafo eléctrico y 
el teléfono eran los tinicos aparatos que explotaban los principios cientificos de la 
electricidad y el magnetismo, pero desafortunadamente limitados a un cable. 

Tanto el teléfono como el telégrafo resultaban inadecuados para las 
ambiciones expansionistas del imperialismo mercante, dado que las flotas navales 
de las naciones mas industrializadas necesitaban un medio de comunicaci6n inter- 
oceanico que agilizaré y asegurard la transportacion de materias y productos de un 
continente a otro. Asi pues, la necesidad de contar con una especie de telegrafia 
para comunicarse con los buques en alta mar, condujo al descubrimiento y 
desarrollo de !a radio. 
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Tras las investigaciones de Ohm, Ampare y Faraday, cuyos trabajos 

ayudaron a esclarecer el mundo de la electricidad y el electromagnetismo, 
James Maxwell (1864) establece Ia teoria de las ondas electromagnéticas 

donde demuestra su familiaridad con las ondas luminosas. Heinrich Hertz 

(1887) pone en practica los avances de Maxwell y produce ciertas ondas que 

llama hertzianas. Posteriormente, Eduard Branly (1890) perfecciona el aparato 
detector de ondas hertzianas, siendo Oliver Lodge (1984) quien percibe, por 

primera vez, en laboratorio las ondas herzianas a una distancia de 36 metros, y 

Alejandro Popov perfecciona una antena para captar las tormentas. Pero es 
Guillermo Marconi el encargado de conjuntar todos los avances, técnicas y 
descubrimientos necesarios para la invencién de la radio, el 15 de octubre de 

1895 realiza con éxito su primera transmision. 

Las caracteristicas 

Como medio de comunicacion, la radio tiene caracteristicas propias que 

Cristina Romo las divide en cuatro apartados: 

1°. Desde el punto de vista auditivo 

La radio al ser un medio eminentemente sonoro tiene vedado el acceso a los 
demas sentidos. Ei sonido es la materia prima para trabajar, se esparce 
naturalmente y puede ser percibido tanto voluntaria como involuntariamente, pero 
al carecer de imagen, depende demasiado de la estructura psicolgica y cultural 
del escucha, el auditorio necesita estar atento en el momento en que se lleva a 
cabo una emisién, de lo contrario no hay posibilidad de recibir el mensaje. 

2°, Desde el punto de vista sociolégico 

La radio ha evolucionado favorablemente debido al desarrollo tecnolégico; 
en un principio, surge como un medio de comunicacién bidireccional para enlazar 
dos sujetos alejados fisicamente que necesitaban estar en constante comunicacion. 

Mas tarde, David Sarnoff intuye la posibilidad de transformar a la radio en un 
medio de comunicacién masivo; los adelantos técnicos permitieron bajar el costo 
de los receptores, convirtiéndose en un medio muy aceptado y requerido por la 
sociedad. Pero con el surgimiento de la television la importancia de la radio se 
reduce, no obstante, gracias al transistor que le da una caracteristica de medio 
portatil, permite que salga del hogar y las urbes para instalarse en las calles, los 
carros o las zonas rurales, la medio transforma la manera de recepcion de 
colectivo a individual. 
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La radio es un medio que llega a un piblico extenso y hasta cierto punto 
desconocido. Puede llegar a cualquier tipo de personas, de cualquier condicién y 
no exige demasiado esfuerzo para el escucha. Por su forma de transmision puede 
llegar a cualquier localidad salvando todo tipo de obstdculos geograficos. Es un 
medio de informacién instantaneo, en el momento mismo que los hechos ocurren, 
la radio los puede dar a conocer. Asimismo, el mensaje radiofénico puede ser 
recibido al mismo tiempo que se realiza otra actividad, siendo ésta una 
peculiaridad practicamente absoluta de la radio 

3° Desde el punto de vista psicolégico 

a) La radio al emitir tnicamente sonidos, tiene vedado todos los sentidos, 
excepto el del oido. Sus restricciones se refieren especialmente a la imagen visual 
y con respecto a la palabra escrita carece de la fuerza de lo permanente. En el flujo 
sonoro no hay evidencias de la reaccion. 

b) La fluidez del mensaje radiofénico y la ceguera a la que somete al 
auditorio produce en el mismo distraccion sensorial. 

c) Ante la carencia de la imagen visual el radioescucha echa a volar su 
imaginaci6n, por tanto interpreta personalmente los mensaje. 

d) El mensaje radiofénico est en el terreno de Io abstracto; desde el punto de 
vista intelectual, propicia la captacién de conceptos. 

e) El piblico de la radio no necesita de un entrenamiento especial para recibir 
el mensaje. No se necesita saber leer y escribir. Esto le ha permitido que sea un 
medio ideal para analfabetos y zonas marginales. 

4° Desde el punto de vista de la forma de produccién 
En cuanto a la forma de produccién, la radio es un medio relativamente 

barato, ademas de ser rapido y poco elaborado; donde el tiempo y el espacio no 
son problema y practicamente todo lo traducible en sonido es susceptible a ser 
transmitido por radio. 

Las funciones 

Tradicionalmente, y porque asi lo testament la BBC de Londres, los medios 
de comunicacién social tienen tres funciones: informar, educar y divertir. La 
funcién informativa centra su importancia en las caracteristicas de simultaneidad, 
inmediatez, posibilidad de desplazamiento rapido y alcance. La funcién educativa 
en la radio se encuentra enormemente desperdiciada en todo el mundo, pues pocos 
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han sido los proyectos exitosos. Particularmente en América Latina, donde la radio 

educativa ha sido impulsada principalmente por los gobiernos y la Iglesia catélica 

pero todavia sin constituirse en un sistema educativo eficaz. En contraste, las 

funciones de diversion y entretenimiento son absolutamente explotadas en todas 
las emisoras comerciales, normalmente con altos beneficios econémicos para los 

duefios de las estaciones. En 1970 la UNESCO dictaba un enlistado de las 

funciones que deberia cumplir la radio. 

+ Informacién, entendiendo con ello la libertad de emitirla y recibirla. 

+ Educacién y cultura: considerando que todo informe educa, debe orientarse 

al esfuerzo concreto de la comunicacién de conocimientos utiles. 

- Desarrollo, es decir, la labor de los medios en las tareas de modemizacién. 

+ Movilizacién politica y social: labor de construccién nacional. 

 Entretenimiento y recreacién. 

3.2 LA COMUNICACION SOCIAL A TRAVES DE LA RADIO 

El investigador estadounidense, Denis McQuail, asigna siete caracteristicas 

comunes a los medios masivos que pueden aplicarse al medio radiofénico: a) 

necesidad de una organizacién formal compleja; b) dirigida a puiblicos amplios; c) 

contenidos pitblicos, abiertos a todos; d) piblicos heterogéneos; e) alcance 
simultaneo a una gran cantidad de personas que estan distantes de la fuente y que, 

a la vez, se hallan dispersas entre si; f) la relacién entre emisor y publico es 
impersonal, y g) el piblico es un conglomerado de individuos a los que une un 

foco comin de interés, pero no se conocen entre si. 

En esa misma linea, Gerhrad Maletzke afirma que la comunicacion social es 

la transmisién publica de mensajes, indirecta y unilateral, realizada por medios 

técnicos y destinada a un ptblico disperso o colectividad. Publica, porque no 

requiere de un ntimero determinado de receptores; indirecta, porque media una 

distancia espacial o temporal entre los sujetos participantes; unilateral, por no 

presentarse ningiin intercambio de respuestas entre los que emiten y los que 

reciben los mensajes, y dispersa, porque se dirige a un publico disgregado. 

Aunque para el caso especifico de a radio, Maletzke afirma, que esas 

cualidades pueden cambiar de matiz, veamos: 
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1. La comunicacién social es siempre comunicacién mdirecta, y por tanto 
también lo es cuando se realiza a través de la radio. Si bien, no se establece cara a 
cara, sino que media una distancia fisica entre el emisor y el receptor; en la 
comunicacién radiofénica -por su inmediatez- la distancia temporal no existe, sino 
tnicamente la espacial, y ademas ésta no impide que se genere una apariencia de 
comunicacién directa: el oyente de radio puede “olvidar” con frecuencia que se 
dirigen a él a través de un medio técnico. 

Ademias al no precisar de soporte fisico material para llegar a su destinatario 
(como lo necesitan los medios impresos, ni del uso de Ia vista como ocurre en la 
televisién para poder recibir el mensaje) permite que su estructura comunicativa 
se asemeje a las cualidades de un proceso de comunicacién directa cara a cara - 
mds propiamente boca a oido-, fuego, ia comunicacién radiofénica es la menos 
indirecta entre todas las que establecen en el conjunto de los medios colectivos. 

2. Toda comunicacién social transcurre de modo unilateral y en la radio no 
es excepcién, aunque es el medio que hace menos dificil un intercambio entre los 
papeles que desempefian emisores y receptores. Dado su bajo costo en la 
produccién, la radio, puede propiciar que el auditorio se involucre en la 
elaboracién de los contenidos. Siendo la comunicacién radiofénica la alternativa 
mas viable para ser reciproca, evident! 

medio de comunicacién social menos unilateral. 
   te, nunca de forma plena pero si es el ie, Hunea ce ronma pina per 

3. La comunicacién social esencialmente no esta dirigida a un grupo 
delimitado, ni especificamente determinado en este sentido, 1a comunicacién social 
es fundamentalmente siempre publica. El emisor radiofénico pretende que el 
mensaje Hegue al mayor ntmero posible de oyentes y, por tanto, establece una 
comunicacién de caracter publico. Sin embargo, el grado de intimidad psicoldégica 
que la radio genera, en funcién de las condiciones de los escuchas es 
habitualmente individual e intimo. La comumicacién radiofénica oftece la 
apariencia de privacidad porque se realiza por medio del menos ptiblico de los 
medios de comunicacién social. 

Ademds los avances tecnolégicos que abarataron su tecnologia y su 
imposibilidad de competir con Ja television por los grandes publicos, ha hecho que 
la radio busque audiencias cautivas, aunque publicas, son menos heterogéneas que 
las de la television. 
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Por consiguiente, la comunicacién social por medio de la radio responde a las 

caracteristicas generales de cualquier medio de comunicacion colectiva; pero la 

radio es el medio que muestra con menos autenticidad las caracteristicas propias 

de los medios masivos, puesto que es el menos indirecto, el menos unilateral y el 

menos ptiblico. Siendo el medio de comunicacién que mejor reproduce Ja relaci6n 

interpersonal, la radio es, el medio de comunicacién social que mejor puede 

comunicar. Ahora bien, su uso no siempre ha sido el adecuado, durante este siglo 

de vida se pueden diferenciar tres modelos de radiodifusion. 

3.3 MODELOS DE RADIODIFUSION 

Radios comerciales 

El nacimiento de las radios comerciales lo encontramos en los Estados Uni- 

dos de América, siendo el modelo més exitoso en el mundo, resulta interesante el 

proceso histérico que transformé los alcances y las pretensiones de un invento con 

fines de servicio publico a una industria caracteristica de la libre empresa. 

Guillermo Marconi llega a los Estados Unidos de América en 1889 y funda 

la American Marconi Company, estimulando la investigacién y experimentacién 

entre los interesados del medio radiofénico. Debido a motivos bélicos causados 

por el estallido de la Primera Guerra Mundial, la empresa filial de Marconi es 
expropiada por el gobierno estadounidense en 1916, delegando ei control y 

dominio de las ondas hertzianas al ejército naval estadounidense. 

Al término de la guerra, los norteamericanos preocupados por el monopolio 

britanico de la comunicacién interoceanica deciden impulsar el desarrollo de su 

propia industria radiofénica. La General Electric Company junto con otras firmas 

como la American Telephone and Telegraph Company, United Frut y la 

American Marconi fundan la Radio Corporation of America (RCA) en 1919. 

Por su parte, la Westinghouse junto con otras firmas también quisieron 

ingresar al mercado de las comunicaciones de larga distancia; pero al establecer 

los acuerdos de trafico radiofénico con otras compafiias europeas la RCA ya se les 

habia adelantado. Al ver que tenia cerrado este mercado, la Westinghouse, tuvo la 

idea de extender el mercado de equipos radiofénicos en su pais, para ello instala la 

primera estacién de uso comercial en el mundo; el 2 de noviembre de 1920, la 

KDKA de Pittsburgh, Pennsylvania, sale al aire con una emisién que comenzé a 

las ocho de la noche y termindé después de la media noche 
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Con la transmisién de los resultados electorales de 1920 realizada por la 
KDKA, proporciona a la Westinghouse una gran publicidad a sus aparatos, 
ademas de despertar el interés de la RCA para la fabricacién de equipos 
receptores motivando la expansion comercial de la radio. 

El desarrollo radiofénico comercial en los Estados Unidos de América es 
vertiginoso, para 1923 aparecen los primeros géneros radiofénicos, se transmite en 
vivo espectaculos deportivos y conciertos musicales; se otorgan con facilidad las 
licencias y, aparece la publicidad en la radio, pese a no contar con la aprobacién 
completa del gobierno. El entonces secretario norteamericano de comercio, 
Herbert Hoover, rechazaba la comercializacién de la radio, pues no le parecia 
correcto que un medio de servicio piblico se convirtiera exclusivamente en un 
aparato que transmitiera publicidad. 

David Sarnoff siendo director de la RCA impulsaba, a mediados de la década 
de los veinte, una iniciativa privada a cooperar para hacer de 1a radiodifusion un 
servicio ptiblico, financiado por un impuesto recaudado con la venta de equipos. 
Sarnoff, creia que la radiodifusién deberia contemplarse en la misma linea que las 
bibliotecas, museos o instituciones educativas, y que debia ser apoyada por el 
Estado o la filantropia. 

En 1927, se crea la Federal Radio Commision (FRC) para regular la 
asignacién de frecuencias de acuerdo al interés ptiblico, la conveniencia y la 
necesidad de quien la solicitara. Cabe sefialar, que todavia en 1927 la radio era 
entendida en téminos de servicio ptblico; siete afios después en un decreto 
promulgado por el presidente Roosevelt, se menciona que Jas licencias de radio- 
difusién radica sélo en el uso de canales y no en la propiedad de los musmos, ¢ 
incita a estudiar los nuevos usos de la radio, prever usos experimentales de las fre- 
cuencias y dinamizar el uso amplio y eficaz de la radio en aras del interés publico. 

Para 1934 la Federal Radio Commision decide otorgar directamente a las 
emisoras comerciales la responsabilidad del cumplimiento de la ley de préstamo 
de servicio piblico. Asi pues, quince afios después del nacimiento de la radio nor- 
teamericana, la legislacién conformaba un sistema que convertia al comerciante en 
el fideicomiso del interés publico, con una minima supervision de la FRC. Esta 
enorme responsabilidad otorgada a los empresarios de ser ellos, los albaceas del 
interés pitblico a través de los medios privados nunca se ha cumplido cabalmente. 

55



La radio comercial es aquella que financiada por la publicidad tiene como 

objetivo primordial la obtencién de un beneficio econdmico. La mayoria de las 

radios comerciales forman parte de una red de emisoras regionales o 

nacionales, que ante la necesidad de maximizar audiencias para ofrecerlas a los 

anunciantes tienen el deber de presentar una programacién lo mas variada, 
amplia y general posible para abarcar el interés de un piblico cada vez mas 

extenso y atractivo para el anunciante. 

Practicamente, es un medio que entiende al auditorio como una masa 

despersonalizada y consumidora; su programacién se compone, en jo generai, 
por la repeticién de un sinfin de melodias populares presentadas por un locutor, 
programas noticiosos, entrevistas a personajes publicos, y eventualmente, el 
auditorio tiene cierta aislada participaci6n por via telefénica. 

Lo que determina la naturaleza misma del modelo comercial, es el trato 

hacia los oyentes; éstos son vistos como posibles consumidores, cuya funcion 

principal es oir la publicidad para que reaccionen adquiriendo los productos. 
Claude Collin define a la radio comercial “como las grandes maquinas de hacer 

y recuperar el dinero de los anunciantes por todos los medios. La publicidad es 

la base de toda la empresa, puesto que ahi no hay débito y las emisiones no son 

mas que apoyaturas”2” 

En nuestra Ley Federal de Radio y Televisién, el uso comercial de radio 

entra en el rubro de concesién, y actualmente asciende a 1,150 el numero de 

estaciones concesionadas en nuestro pais. El Estado -dice la ley promulgada en 

1969- tiene la responsabilidad de otorgar las concesiones a quien mejor le 

parezca, y justamente este facultad que tiene sélo el Ejecutivo Federal, a través 

del Secretario de Comunicaciones y Transportes, para otorgar frecuencias 
provoca que el procedimiento sea discrecional en la forma y politico en el 
fondo; resuelto siempre a conveniencia al gobierno y de los concesionarios. 

Bastaria sefialar la condonacién de impuestos a cambio del 12.5% del 

tiempo de transmisién de las radiodifusoras comerciales o el otorgamiento de 

mas frecuencias a los monopolios ejemplifica perfectamente el contubernio de 

las autoridades con los industriales de la radio y la television en México. 

7 Claude Collin. Radiopoder, pag 42 
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El modelo de servicio piiblico 

Después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretafia retuvo el control de 

la radio; su mayor preocupacién era continuar con el esquema que se habia creado 

antes de la guerra. Por lo tanto, el gobierno britdnico renové el contrato con la 

empresa de Marconi para establecer conexiones entre Londres y las demas 

regiones del imperio britanico. Pero esta proteccién que gozaba el monopolio de la 

Bnitish Marconi debido a un decreto real que obstaculizaba los experimentos de 
los radioaficionados, impedia el desarrollo tecnolégico de la radio en Ia isla, por el 

poco margen de maniobra que tenian los incipientes fabricantes de equipos. 

Por fortuna esta situacion cambio cuando los norteamericanos mostraron las 

potencialidades del medio radiofénico, y la Camara de los Comunes, via el Comité 

de Comunicaciones Imperial sienta las bases para regular el uso, la 

experimentacion y el desarrollo de la radiodifusién britanica en 1922. 

El plan trazado por dicho comité proporcionaba una tmica longitud de onda, 

restringia la potencia de las emisoras, prohibia la publicidad y no podian transmitir 

noticias. La radiodifusion quedaba limitada a la musica, la educacién, la religién y 

el entretenimiento, y sdlo se podia emitir en horario nocturno. Medidas muy 

extremas a las que Marconi, respaldado por los demas fabricantes se opuso, 

resolviéndose la controversia en una mayor amplitud de onda y la asignacién de 

frecueticias a otras empresas. 

Para esa fecha, los recuerdos de la guerra y el sentimiento de unidad estaban 

muy frescos en la sociedad britanica, permitiendo que todos los constructores de 

aparatos radiofénicos buscaran un acuerdo que los protegiera de competencia 

extranjera. Tras una larga negociacién el gobierno y los fabricantes Hegaron al 

acuerdo de construir una sola empresa. En octubre de 1922, nace la British 

Broadcasting Company (BBC), con el apoyo de fabricantes de radio, quienes a 

cambio de un impuesto del 10 por ciento de las ventas de aparatos, les otorgaban 

el monopolio de la fabricacién y comercializacién de los receptores radiofénicos 

en toda Gran Bretaiia y sus colonias. 

En un principio la BBC se regia bajo estos cuatro principios: a) un objetivo 

no lucrativo; b) la universalidad del servicio; c) un control unificado como 

principio conductor, y d) el mantenimiento del nivel en la programacién. Este 

ultimo principio suponia considerar a la audiencia como miembros susceptibles a 

ser conducidos a ciertos niveles de placer y educacién mediante una mezcla de 

programacion popular y seria. 
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El modelo de radiodifusién estatal es considerado como un servicio a la 

poblacién en el mismo rango que el cuerpo de bomberos 0 la escuela primaria 

obligatoria. Es una radio con los objetivos expresos de informar, entretener y 

cultivar a los ciudadanos, siempre a beneficio del gobierno 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad britanica, todavia 

muy vinculada a un sentimiento de comunidad que habia generado el conflicto 

elimina temporalmente las divisiones habituales entre las clases y regiones, 

aunque este sentimiento de unidad paulatinamente se desvanecia a causa de los 

intereses individuales y colectivos. 

El mismo efecto ocurrié con la radiodifusion, pues al interés nacional y la 

universalidad del servicio que regian Ja actividad de la BBC se pusieron en 
duda con la aparicion de las radios piratas a inicios de la década de los sesenta, 

estas radios demandaban mayor pluralidad y participacién de la sociedad en el 

uso de las ondas hertzianas. El Informe Pilkington, presentado ante la Camara 

de los Comunes, en 1962, establecia los nuevos principios de la radiodifusién 

publica: 

+ Universalidad geografica: la programacién emitida deberia alcanzar a toda 

la poblacién. 
+ Universalidad de interés: la programacion debe atender todos los gustos e 

intereses, 
- Interés por las minorias, especialmente las que sufren desventajas, deberian 

recibir una particular atencién. 
+ Los emisores deben reconocer su relacién especial en cuanto al sentido de 

identidad nacional y respeto a la comunidad. 
+ La emisién deberia distanciarse de todos los intereses creados y en 

particular del gobierno del momento. 
+ Universalidad de pago: un instrumento fundamental como la radiodifusion 

deberia ser financiado directamente por los usuarios. 
- La emisién deberia estructurarse de manera que fomente la competencia 

en mejorar la programacién, mas que la competencia numérica. 
+ Las directrices puiblicas para la emisién deberian disefiarse mas para liberar 

que para restringir a los productores de programas.”® 

8 Peter M. Lewis y Jerry Boot, E/ medio invisible, pag. 92 
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Conscientes de su utilidad, casi todos los gobiemos del mundo instauraron 

sistemas estatales de radiodifusion, la mayoria siguid el modelo de la BBC. 

Antonio Pasquali sefiala las caracteristicas que debe tener cualquier radio de 

servicio publico. 

- Ser independiente, participativa y de alta calidad. 

- Alimentarse con fondos del erario publico, esto es, del contribuyente. 

- Tener alcance nacional, es decir que todos los habitantes gocen de su 
beneficio, lo que no significa transmisién a nivel nacional. 

+ Respetar a sus escuchas y reconocerlos como personas inteligentes. 

« Debe propiciar la regionalizacién y la descentralizacion. 

+ No debe ser repetidora de mensajes ajenos, sino productora de sus propios 
programas. 

+ Offecer alternativas a los diversos gustos y necesidades, elevando los gustos 
de los oyentes. 

Peter M. Lewis y Jerry Boott sefialan que la emisién de servicio piblico 

da a su audiencia ei tratamiento de ciudadanos racionales, mas que de 

consumidores individuales motivados por el interés propio. Ademas, los 

ciudadanos a los que va dirigida forman parte del Estado-nacién cuyo interés la 

organizacion representa, y cuya fronteras marcan los limites del servicio. Por 

desgracia, la radio de servicio publico en México se ha confundido con una 

radio de intereses gubernamentales. 

Nuestra Ley de Radio y Television no es muy clara con respecto a la radio de 

servicio publico, sdlo especifica que las emisoras de radio pueden ser comerciales, 

oficiales, culturales, de experimentacién, escuelas radiofonicas o las que 

establezcan las entidades y organismos piiblicos para el cumplimiento de sus fines 

y servicios. Las primeras requieren de una concesién, a las restantes les basta sdlo 

un permiso; por lo que todas aquellas que radiodifusoras que no sean 

concesionadas (de uso comercial) son permisionadas. Es decir, que toda radio 
estatal, universitaria, indigenista, o perteneciente a cualquier organismo piblico 
como la Secretaria de Educacién Publica o el Instituto Mexicano de la Radio 

entran en el rubro de permisionadas y su ntimero asciende a 205 estaciones. 
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Para la vigente Ley la diferencia entre emisoras concesionadas y 

permisionadas, es que a éstas Ultimas se les impide el financiamiento sea producto 

de su propia actividad. Siendo muy estrictos en revocar el permiso cuando se les 

“descubre” utilizando ef medio para asuntos ajenos a establecidos en el convenio. 

La Radio Comunitaria 
Hablar de un modelo absoluto de radiodifusi6n comunitaria no seria posible 

puesto que no parte de una sola experiencia o practica, sino son algunas 

cualidades que las distinguen respecto a los dos modelos anteriores: 

No tienen fines lucrativos y generalmente son financiadas por mas de una 
fuente: fondos publicos, aportaciones de organismos internacionales, 
suscripciones, donaciones del auditorio, etc. 
Sirven a comunidades geograficas o de interés particular bien delimitadas. 
Actian bajo la légica de la defensa de los Derechos Humanos, y 
colectivos. 
Facilitan el progreso, el bienestar y disfrute de los oyentes cubriendo sus 
necesidades de informacion, de comunicacién y cultura. 
Trata a su auditorio como sujetos participantes, quienes deberaén 
determinar y producir los contenidos de la programacién, fomentan la 
participacién de su auditorio en los procesos proporcionandoles acceso a la 
formacion, facilidades de produccién y transmisién de sus propios 
programas. 
Extraen su programacién de fuentes locales y regionales mas que de las 
nacionales. 

Ala radio comunitaria también se la ha denominado radio de participacién, 

que a diferencia de la radio comercial o publica, se dirige a un publico totalmente 

especifico, una clase, un grupo de lucha o una minoria. 

Una radio de participacién debe ser partidista y no ocultarlo, debe dejar a 
cada uno expresarse en su propia lengua y con sus propias palabras, ésta 
radio no es fabricada por individuos, es realizada colectivamente para ser 
escuchada colectivamente (...) la radio de participacion sélo puede ser eficaz 
si el oyente la considera totalmente suya, no sélo como la que él escucha 
sino también como la que él hace. Debe poder reconocerse, reconocer su 
palabra, sus problemas, sus deseos en lo que escucha. Para eso debe estar 
directamente involucrado en el proceso de produccién de la informacién y 
debe poder participar en todo momento,” 

® Claude Collin. Op cit, pag. 161 

60



En nuestra legislacién no existe mencién alguna con respecto a las radios 

comunitarias, como lo sefialamos anteriormente para la legislacion mexicana slo 

existen comerciales o permisionadas, y los contados proyectos de radio 

comumnitaria no logran sobrevivir ante la negativa de las autoridades para otorgar 

frecuencias. Recientemente, la Comisién Especial de Comunicacién Social de la 

Cémara de Diputados de la LVI Legislatura, present una iniciativa de reforma a 

ciertos articulos de la Ley Federal de Radio y Televisién, entre los que resalta la 

integracién de radio comunitaria: 

Laradio comunitaria se plantea como apoyo al desarrollo de las actividades y 

comerciales. En lo que se refiere a la autorizacién de los permisionarics para 

la radio y televisoras estatales, se autoriza el acceso a la publicidad comercial 
debido a que la crisis econémica ha afectado seriamente su supervivencia. 

Sin embargo, siendo que la funcién de ella es cultural y de fomento, se 

plantea la autorizacién de manera limitada, para que esta disposicion coopere 

a su sostenimiento y no se convierta en motivo de lucro* 

Durante este primer siglo de vida, la radio ha cumplido multiplicidad de 

tareas, permitiendo el desarrollo y la evolucién de cada modelo. No obstante, 

su mayor diversidad ha sido para cumplir fines de propaganda politica, pero 

también su evolucion ha permitido que se utilice en programas de desarrollo en 
zonas rurales. Latinoamérica presenta casos extraordinarios que han permitido 

vincular al medio radiofénico con el progreso social de una region. 

3.4 EXPERIENCIAS DE LA UTILIZACION DE LA RADIO EN PROGRAMAS DE 

CAMBIO SOCIAL 
Las experiencias presentadas a continuacién son muestra de los intentos de 

las organizaciones sindicales o de la Iglesia catolica, principalmente, para construir 

puentes de comunicacién con sectores poco favorecidos de la sociedad. 

Vertiente sindical 
El modelo sindical tiene su origen en Bolivia con las radios mineras. En 1947 

nace Radio Sucre, emisora dirigida por maestros normalistas, quienes transmitian 

mensajes contrarios al gobierno, por lo que fue destruida durante la guerra civil de 

1949. 

© Comision Social de !a Camara de Diputados, Anteproyecto de ley para reformar 
diversos articulos de la Ley Federal de Radio y Televisin, 1996. 

61



Después de la revuelta militar de 1954, los sindicatos mineros bolivianos 

pudieron obtener ciertos beneficios con la dictadura militar. Entre estos 

beneficios fue la asignacién de frecuencias para las radios mineras, llegando a 

conformar una red de 19 emisoras en 1956. Estas emisoras eran de corto 

alcance, su programacién se componia por comunicados sindicales, musica 

folklérica y transmisiones en lengua quechua o aymara. 

De propiedad colectiva, las radios mineras se financiaban a través la 

suscripcién mensual de los miembros del sindicato. Su plantilla de locutores, 

programadores y reporteros se componia, regularmente, por mineros 

voluntarios, estudiantes y mujeres de las comunidades mineras. Desde su 

inicio, las radios mineras estuvieron siempre en la cuerda floja, luego de cada 

golpe de Estado, ia fuerza militar cerraba las emisoras disidentes entre eilas ias 
mineras, encarcelando o persiguiendo a sus lideres y destruyendo sus plantas 

de transmisién. No podemos separar la historia de las radios mineras de los 

procesos politicos que vivid Bolivia en los affos de dictadura. 

La radio en Bolivia fue el principal medio de comunicacién, para Luis 

Ramiro Beltran: 

Los mineros hacian radio por si mismos y para si, practicando la 
comunicacién horizontal y valiéndose de ia radio no séio como un medio 
convencional de la comunicacién masiva, sino también como sustituto del 
correo, del telégrafo y del teléfono. Las radios mineras también cumplian 
roles de asistencia social, consejos juridicos, denuncias de robos o 
injusticia de las autoridades (...) El principal logro de las radios fue sacar al 
movimiento minero de aislamiento en el que se hallaba sumido; asimismo, 
como el conseguir que los propios mineros se convirtieran en los 
protagonistas de sus radios, sus programas expresaban sus aspiraciones, sus 
luchas, reivindicaciones y metas. Los mineros se sentian ligados 
emocionalmente y se identificaban con las emisoras.’ 

Por la caida de precios del estafio y el cobre, mas de 30 mal mineros han 

sido despedidos, y los todavia activos han sufrido reduccién en sus salarios y 

pérdidas de importantes conquistas laborales. Hoy en dia, sdlo dos radios 

mineras funcionan con regularidad, pero tuvieron que recurrir al financiamiento 

por publicidad. Pese a que el sindicato minero sigue siendo el propietario ya no 

tiene control sobre las radiodifusoras. 

3! Bayola Claudia (comp) Radio y Democracia en América Latina, pag 54. 
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Vertiente catdlica 

De los modelos latinoamericanos de comunicacién participativa el de Accién 
Cultural Popular (ACPO), es sin lugar a dudas el mas exitoso de todos, siendo un 
modelo de las escuelas radiofénicas para otros paises. En 1948, en la localidad 
colombiana de Sutatenza, el padre José Joaquin Salcedo empieza a utilizar un 
pequefio transmisor para llegar a un mayor auditorio, compuesto principalmente 
Por campesinos, para mejorar las condiciones de vida de una poblacién analfabeta 
y aislada fisica y geograficamente. El padre Salcedo consideraba que la educacién 
activaria la conciencia de los campesinos, despertindoles la necesidad de 
prepararse y asi afrontar y superar su marginaci6n. 

El comienzo fue modesto, las transmisiones de Radio Sutatenza levaba 
los primeros elementos del alfabeto, operaciones aritméticas simples, pies, 
conocimientos basicos de economia doméstica y orjentacién sobre el uso 
racional del suelo por medio de cultivos adecuados. 

Bajo el auspicio de la Iglesia catdlica, en 1951 se constituye Accién Cultural 
Popular (ACPO) fundacién privada sin énimo de lucro, con el principal objetivo de 
ensefiar una Educacién Fundamental Integral al campesino colombiano, para 
lograrlo utilizaban un sistema combinado de medios de comunicacién social 
(radio, periédico y libros) y comunicacién interpersonal (auxiliares inmediatos, 
lideres y supervisores) dentro de un contexto organizado de comunicacion de 
grupo denominado escuela radiofénica. 

La escuela radiofonica consistia en un grupo de personas que se reunian para 
estudiar, siguiendo las orientaciones de un profesor via radiofénica y contando con 
la ayuda de una persona de mayor grado académico para guiarlos. El profesor 
adjunto era el puente entre el profesor locutor y los alumnos. La estructura 
organica de ACPO contempla seis niveles: 

1. Equipo central de administradores que disefian los cursos y preparan a los 
dirigentes campesinos como profesores adjuntos especializados. 

2. Enfoque multimedia de comunicacién, donde la radio es un componente 
ms junto a textos escritos, casetes, material audiovisual y un periddico. 

  

» Modena Zoto, Op cit. pag 44. 
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3. Profesor adjunto especializado, perteneciente a la comunidad, consigue 

guias impresas, matricula a estudiantes, administra y asiste a las reuniones 

periddicas con el supervisor regional. 

4, Emisora de radio transmisora de las clases de la radioescuela, ademas de 

incluir musica local, e informacién general. 

5. Trabajo de organizaciones sociales con la finalidad de coneretar proyectos 

autonomos de desarrollo. 

6. Cooperacién, por medio de su organizacién de radioescuelas, con agencias 

de desarrollo, con el fin un trabajo en conjunto. 

Lo trascendente para ACPO es la adquisici6n de una Educacién 
Fundamental Integral por parte de los alumnos a través de cinco areas basicas, las 

cuales cubren los conocimientos requeridos para el progreso y desarrollo del 

campesino: mediante el area de alfabeto, los campesinos aprenden a descifrar el 

mundo; la de niimero, desarrolla su capacidad de calculo; la de salud, agudiza su 

actitud de previsién; la de economia y trabajo, los capacita técnicamente para 

recrear el mundo; y la de espiritualidad, enmarca su accién creativa dentro del 

ambito solidario de la actividad comunitaria. 

Cuando se consigue que los alumno cubran los requisitos basicos de la 
Educacién Fundamental Integradora busca alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Motivacién dirigida a la comunidad rural para que trabaje en busca de 

mejores condiciones globales de vida; 

2. Promocién humana que impulse la formacién de un ser humano, 
entendido en términos de bienestar fisico integral, entendido en términos de 
bienestar fisico, intelectual y espiritual, que favorezca Ja creatividad y desarrolle la 
capacidad para desempefiar papeles sociales; 

3. Integracion del campesino a la sociedad, procurando disminuir las 
distancias sociales que lo marginan y tratando de asegurar su acceso a las 
oportunidades y servicios que se ofrecen al resto de Ja poblacién; 

4. Organizacién y desarrollo de la comunidad mediante la fortificacién de 
los sentimientos de solidaridad, promoviendo la participacion en las 
organizaciones locales; 
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5. Productividad que se favorece dando a conocer nuevas técnicas agricolas 
que aumenten los rendimientos, fomentando la creacién de capital a través del 
ahorto, promoviendo la inversién, el uso del crédito y la utilizacion de recursos 
técnicos, estimulando el sentido del valor del trabajo y la venta de productos 
agricolas. 

6. Desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de sentimientos 
solidarios que permitan al campesino organizarse eficientemente, con el fin de 
participar en las decisiones que afecten a la comunidad y gozar de los beneficios 
que se logren mediante el trabajo social. 

A finales de los ochenta la estructura de ACPO contemplaba cinco emisoras 
de onda media y tres de onda coria ubicadas en las principales ciudades cubriendo 
practicamente todo el teritorio coiombiano; posefa ademas ja editorial Andes, 
especializada en medios de comunicacion, publicaba, El campesino, primer 
periddico dirigido al sector rural y, operaba un estudio de grabacién para la 
produccién tanto de las emisoras como grupos de base. Su planta laboral superaba 
el millar y contaba con 25 mil socios. La audiencia global de sus emisiones se 
calculaba en unos 8 millones de personas. 

A comienzos de esta década, ACPO sufre una total reestructuracién debido a 
problemas financieros, obligandolo a reducir sus actividades. La junta Directiva 
decide vender Radio Sutatenza, el centro de operaciones y la editorial. Para abril 
de 1992, su planta laboral es de 25 personas, miciando una nueva etapa en su 
labor educativa. Con la venta de Radio Sutatenza al grupo mas fuerte del espectro 
colombiano (Radio Caracol) finaliza una de las experiencias mds apasionantes de 
la comunicacion latinoamericana. 

El Sistema de la Emisora Cultural de Canarias (ECCA) se origina cuando un 
grupo de jesuitas, inspirados en el modelo de Radio Sutatenza deciden implantarlo 
en las Islas canarias, Espafia. Radio ECCA se define como “una emisora de radio 
dedicada a la docencia por un sistema tridimensional, que mediante la ensefianza 
de diversos contenidos pretende formar a numerosos adultos en Espafia y en 
América, con muy bajos costos, participacién de todos y con la ilusién de ayudar 
al pueblo”. 

  

* Radio ECCA Centro, Crénica de un suceso y descripcién de una institucton, pag. 13. 

65



E] sistema de Radio ECCA se constituye por tres elementos: El primero es el 
material impreso en el que se apoya cada clase y que es manejado, simulta- 
neamente, por el profesor. El material cumple la funcién de ficha de trabajo e 
incluye ejercicios que el alumno debe realizar después. El segundo elemento es la 
clase, se procura que en cada transmisién los contenidos y las instrucciones sean 
lo bastante claras para el alumno. Y el tercer elemento es el orientador, todos los 
alumnos deben entrevistarse cada semana con el profesor orientador, éste recoge 
el material anterior, entrega el de la semana siguiente, orienta pedagégicamente al, 
alumno e informa a ECCA sobre Ia evaluacién de alumnado. 

ECCA pretende ir mas alla del sistema escolar, busca la formacién integral de 
la persona, en sus transmisiones se incluyen programas de orientacion, formacién 
ocupacional y salud. 

Evidentemente, la Iglesia catélica ha impulsado la mayoria de estos 
proyectos de comunicacién participativa. Con ja conviccién que la educacion 
resolveria el problema de la marginacién y la radio como instrumento para facilitar 
la comunicacién entre los sectores populares y los sacerdotes, se funda en 1972, la 
Asociacién Latinoamericana de Educacién Radiofénica (ALER),  integrada 
actualmente por mas de 50 organizaciones de orientacién catélica, destacando las 
experiencias del Sistema de Educacién Radiofénica de Bolivia y Radio Santa 
Maria, en Republica Dominicana. 

El sistema de Educacién Radiofénica de Bolivia (ERBOL) surge en 1966 
cuando cinco emisoras catélicas dedicadas a 1a alfabetizacién por radio deciden 
agruparse bajo un solo organismo. Para 1987, el sistema de ERBOL cubria la 
totalidad del territorio boliviano por medio de trece radioemisoras, trabajando con 
mas de dos mil grupos comunitarios y ochocientas organizaciones de base a las 
que apoyan. 

No obstante que cada una de las organizaciones integrantes de ERBOL, tiene 
sus objetivos particulares y su forma de realizarlos, la programacién de todas 
emisoras cumple siete puntos bdsicos: a) informacién pastoral, catecismo y 
evangelizacién; b) historia geografia y valores culturales; c) agropecuaria, 
tecnologica y artesania; d) salud, nutricién e higiene, e) educacién civica, 
organizacién, liderazgo y sindicalismo; f) educacién basica acelerada y, g) 
programas de alfabetizacién. 

66



El sistema de ERBOL se centra en la toma de conciencia critica de la propia 
realidad, donde los actores del proceso comunicativo promueven o coparti- 
cipan en el proceso de cambio hacia una sociedad mas justa, participativa y 
fratema. Respetando la unidad trilégica de educacién, comunicacion y 
organizacién, ERBOL intenta dar acceso a los distintos sectores populares 
para que después éstos expresen sus necesidades, aspiraciones e inquietudes. 
Busca ser un punto de intercambio solidario de informacién entre 
campesinos, mineros y pobladores de las zonas marginales.** 

Ronal Grebe, director del sistema ERBOL en 1989, definia a la radio como 
lugar de encuentro. 

Constituyen el lugar donde se encuentra el campesino quechua o aymara con 
el agrénomo, el desalojado con el abogado defensor, los grupos folkléricos 
con los productores de programas, los comunicadores populares con las 
noticias, las amas de casa con las educadoras, etcétera. Al mismo tiempo se 
constituye en el micréfono abierto del pueblo que estimula Ja conciencia de 
grupo, la revitalizacién cultural de quechuas y aymards, produce un didlogo 
intercultural y la activacion de un esfuerzo integrador de las nacionalidades 
que conforman Bolivia.*’ 

La Escuela Radiofénica Santa Maria comenzé en 1956 cuando los padres 
jesuitas de la region de La Vega, Repiblica Dominicana, decidieron utilizar un 
transmisor de onda corta para ampliar su labor educativa y religiosa. 

Afios mas tarde, amplian su cobertura a todo el norte de! pais, gracias a una 
frecuencia en Amplitud Modulada otorgada por el gobierno dominicano. Con una 
transmisién de 19 horas diarias, Radio Santa Maria ofrece programas culturales, 
musicales, deportivos, noticiosos y religiosos. Su programacién puede ser dividida 
entre los programas de educacién no formal, y programacion formal. En todos esta 
presente una linea de evangelizacién acorde a los preceptos jesuitas. 

Radio Santa Maria pretende colaborar para que los sectores con los que 
trabajamos mejoren su calidad de vida y participen de forma activa y 
consciente en la sociedad. A este fin, los acompafia en su proceso de 
concientizacién y organizacién, en la reivindicacién de sus derechos en la 
busqueda de solucién a sus problemas, en el descubrimiento de las causas 

  

** Bayola, Op. cit, pag.79. 

° Tid., pag. 81. 
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historicas y presentes de la marginalidad en que viven, en la construccién, de 

un proyecto de sociedad nueva que erradique esas causas, basado en Ia soli- 

daridad, el respeto mutuo, el trabajo organizado, 1a lucha reivindicativa, la 
participacién politica consciente y los valores evangélicos fundamentales.” 

Radio Santa Maria transmite basicamente el mismo contenido que los 

programas oficiales de educacién primaria y secundaria, incluyendo ademas 

temas de religion. Los temas centrales difundidos a lo largo del dia son: el 

trabajo, la patria, el hombre dominicano, la educacién , la familia, la libertad y 

la participacién politica, la mayor parte de sus contenidos son encaminados a 
ts noblacién adulta 
14 pOoiacion adulta. 

En muchos de los programas, hay un esfuerzo para que sean espacios de 

patticipacién en los que se busca que el educando se convierta en su propio 

educador, en que las personas den el paso fundamental de la palabra a la 

accion, y en donde la prdctica tiene una promocién permanente, donde los 

hombres y mujeres sean agentes activos de su propia liberacién y puedan tener 

una conciencia critica que estimule a los hombres y mujeres a que ellos 

mismos busque la unién para lograr una sociedad mas justa. 

En nuestro pais, la utilizacion de la radio para fines educativos es muy 

limitada y no ha tenido los resultados esperados La falta de planeacion, la 

escasez de recursos, la improvisacién del personal y el incumplimiento de las 

leyes han impedido 1a maduracién de una radio educativa. 

La experiencia mexicana se limita a casos muy aislados: Sistema de Escuelas 

Radiofénicas de la Tarahumara, Sistema de Escuelas Radiofénicas de Huaya- 

cocotla (modificada posteriormente a una radio popular-participativa), Sistema de 

Radioprimarias en San Luis Potosi, Radio Mezquital en Hidalgo y Radio Cultural 

Campesina en Teocello, Veracruz. 

Desafortunadamente, la historia de las radios populares, participativas o 

comunitarias ha tenido poco éxito, las tmicas que sobreviven con cierta 

regularidad son radio Teocello y radio Huayacocotla, ésta ultima transmitiendo 

en onda corta. 

36 Peppino Baralde Ana Maria, Radtodifusién Educativa, pag 115. 
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CONCLUSION 

A un siglo de la primera transmision inalambrica de las ondas herzianas, la 

radio, ha evolucionado favorablemente; de la incipiente comunicacién bidirec- 

cional hasta su empleo como medio masivo de comunicacién; cumpliendo con una 

multiplicidad de tareas que van desde la propaganda politica hasta su empleo en 

los programas de educacién o la difusién de nuevas tecnologias agropecuarias y 

campafias de control natal realizadas por la UNESCO 0 los gobiernos locales. 

La comunicacion a través de Ja radio no dista de cualquier otro medio de 

comunicacion masiva. Por su cualidad eminentemente sonora que reproduce 

fielmente el proceso de comunicacién interpersonal, por su poca complejidad 

tecnolégica permite mayores grados de participacién del auditorio en la 

construccién de los mensaje y por la intimidad psicolégica que envuelve al 

radioescucha, permite que la radio sea el medio de comunicacién colectiva que 

menos reproduce las caracteristicas de los medios de comunicacién colectiva, 

siendo este medio un estupendo canal de participacién social. 

Ademas, el bajo costo para hacer radio, la facilidad con que se trasmite y la 

minima exigencia que se le pide al radioescucha, permite al medio radiofénico una 

diversidad de aplicaciones que ningtin otro medio logra. Su variedad de objetivos 

que pueden englobarse bajo tres modelos radiofénicos: comercial, de servicio 
pliblico y comunitario. EI modelo comercial nace en Estado Unidos, el de servicio 

publico en Inglaterra y el comunitario en toda experiencia radial que posibilita la 

participacién y el didlogo con el auditorio con fines autogestivos, educativos o de 

preservacién de la cultura local. 

Muchos han sido los factores para que el radio comercial sea el modelo 

predominante en todo el mundo, aunque consideramos la pmncipal causa es la 

complicidad de los gobemantes con los empresarios para no regular el uso y la 

asignacién de las frecuencias. México es un caso tipico; la vieja alianza de los 

empresarios agrupados en la Camara Nacional de la Industria Radio y Televisién 

con el Partido Revolucionario Institucional ha permitido que menos de una docena 

de familias controlen el espectro radiofénico nacional, dicten los contenidos, 

impongan los formatos y utilicen las frecuencias sélo para intereses particulares y 

econdmicos, olvidandose del deber publico de la radio. 
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El caso de la radio permisionada es también preocupante, pese a cubrir el 

15 por ciento del cuadrante mexicano, el acartonamiento de sus programas, el 

oficialismo de su informacion, lo institucional de sus directores, y la confusi6n 

de interés de gobierno en vez de servicio piblico, convierten a éstas 

frecuencias un medio ajeno a la sociedad que supuestamente atiende. 

La vigente Ley Federal de Radio y Television tan sélo contempla 

concesiones 0 permisos, dejando una gran laguna respecto a los proyectos de 

comunicacién surgidos de la sociedad civil. Conscientes de esta omisi6n, la 

Comisién de Comunicacién Social de la LVH Legislatura elabor6é un 

anteproyecto para reformar diversos articulos de la Ley, entre ellos, el de 

radiodifusién comunitaria, por desgracia todo se quedo en el tintero, porque el 

partido oficial (siendo mayoria en la Camara de Diputados) se negé a presentar 

el anteproyecto ante el pleno. 

Proyectos radiofénicos que tengan los mismos alcances de Accion 

Cultura Popular (colombia) o Educacién Radiofénica (Bolivia) no se 

encuentran en México porque: nuestras leyes prohiben los proyectos de 

educativos financiados por la Iglesia, los implementados por el gobierno 

carecen de continuidad, y los impulsados por la sociedad civil tiene que luchar 

incesantemente para conseguir por un complicado el permiso otorgado por la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes para poder transmitir legalmente. 

Ante los problemas financieros y administrativos de la unica emisora de 

frecuencia abierta dirigida por una asociacién civil en México (Radio 

Teocello), el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas se convierte en 

el ms serio proyecto de radios comunitarias. Sin las pretensiones de alfabetizar 

ala poblacién para resolver los problemas de pobreza y marginacién, las 

estaciones del Instituto Nacional Indigenista, tienen como principal objetivo de 

fomentar, difundir y rescatar la tradicion oral de las culturas indigenas. 

Pero las radios indigenistas, como todas las demas radiodifusoras permi- 

sionadas del pais, se encuentran indefensas ante los intereses del gobiemo 

porque su tmica fuente de ingresos son los fondos del erario ptiblico, debido a 

la clausula que no les permite comercializar el espectro radiofénico. 

Por consiguiente, para que el espectro radiofénico contribuya en el 

proceso democratico del pais, se tendria que modificar la ley de radio y 

televisi6n en estos puntos: a) transparentar y despolitizar el proceso de 

70



asignacion de frecuencias, b) estipular la obligatoriedad publica de los 

concesionarios, c) asegurar la sobrevivencia de las estaciones permisionadas 

via el patrocino o la publicidad, y d) permitir que la sociedad civil acceda a sus 

propios medios de comunicacion, en especial Ja radio. 

La radiodifusion por sus grandes cualidades para comunicar y hacer 

patticipar al auditorio es el mejor instrumento para: fomentar el didlogo entre los 

pueblos; lograr el respeto y el fomento a las culturas minoritarias; incidir en la 

educacion de la poblacién marginada, y ser puente de conexidn entre el gobierno y 

la sociedad. Por lo tanto, es imprescindible que el Congreso legisle en materia de 

las radios comunitarias y permisionadas, permitiendo el desarrollo y la 

sobrevivencia de proyectos sociales de comunicacién, porque son necesarios para 

un pais que se perfila rumbo a 1a democracia. 
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Documentar la historia del proyecto radiofonico indigenista no resulta facil pues la 
inconstancia del proyecto mismo, el poco acceso a las fuentes, la inexistencia de 
las mismas y la resistencia o desinterés de las autoridades dificulté la 
investigacién. Mucha de la historia se encuentra perdida en los archivos muertos 
de la dependencia y el poco material recopilado en la Subdireccién de Audio y 
Sonido del Instituto Nacional Indigenista, se compone de pequefios informes que 
nos dieron la pauta para constituir la siguiente relacién. 

4.1 La Historia 

Bajo la administracion de Ignacio Ovalle Fendndez se instalan las primeras 
radiodifusoras del instituto, pero su participacion es limitada, casi accidental en los 
primeros afios; puesto que en el documento Bases para la Accién 1977-1982, no 
se encuentra ningin tipo de mencién, puesta en marcha u operacién de 
radiodifusora alguna en poblados indigenas, denotando la manera circunstancial 
del instituto al irrumpir en el trabajo radiofénico. 

Con el establecimiento de XEVZ, La Voz de la Montafia, en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero, el INI comienza su experiencia radiofénica. Su origen se 
remonta a 1977, cuando la Direccién de Comunicacién Social de la Comisién del 
Rio Balsas plantea la instalacién de una radiodifusora que apoyar el trabajo de las 
dependencias gubernamentales en la zona. El proyecto se pone en marcha y 
empiezan las gestiones ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para el 
permiso correspondiente, ademas de un presupuesto asignado a la construccién de 
las instalaciones y la compra de equipo técnico para la emisora. 
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En septiembre de 1977, la Comisién del Rio Balsas y el Instituto Nacional 
Indigenista suscriben un convenio de participacién conjunta. Ambos realizan el 
anteproyecto de la radiodifusora; la cual deberia constituirse en un mecanismo de 
apoyo al proceso de desarrollo propiciado en la region por las dependencias 
gabernamentales, mediante la promocién constante de sus programas, motivando a 
las comunidades a participar en los mismos, ser vehiculo de integracién de las 
comunidades, altavoz de sus demandas y soporte en la educacién formal a los 
grupos indigenas. 

Al desaparecer !a Comisién del Rio Balsas, el proyecto se transfiere ai 
INI con los recursos necesarios para su conclusién. Inagurandose el 10 de 
marzo de 1979 por el presidente de la Republica, José Lépez Portillo. Meses 
mas tarde, la falta de recursos del propio institute hace peligrar el futuro de la 
radiodifusora, por fortuna interviene la Secretaria de Educacién Publica a 
través de la Direccién de Educacién de Grupos Marginados permitiendo la 
continuacién del proyecto. La colaboracion SEP-INI define el modelo y los 
objetivos en la etapa inicial de las radiodifusoras, 

» Apoyar el trabajo de las instituciones comprendidos en el Plan de 
Desarrollo Integral de la Montafia de Guerrero, realizando una promocién 
constante de sus proyectos y propiciando una actitud favorable hacia las 
innovaciones que pretenden introducir. 

+ Contribuir al cumplimiento de las tareas de castellanizacién bilingiie y 
bicultural de los servicios educativos y educacién para adultos que se 
comprenden en ¢l Programa Nacional de Educacion a grupos marginados. 

-Desarrollar un modelo de operacién para la radiodifusora en regiones 
indigenas que permita aprovechar al maximo los recursos de la region. 

ALa Voz de la Montafia le siguen KENAC, La Voz de los Chontales (19 de 
febrero de 1981) en Nacajuca, Tabasco, surgida por iniciativa del entonces 
gobernador del estado, quien financia y decide su establecimiento, a la vez que 
subscribe un convenio con el Instituto Nacional Indigenista para que Ia emisora 
fuera coordinada por maestros de la Direccién de Educacion Bilingiie, y XETLA, 
La Voz de la Mixteca, en Tlaxiaco, Oaxaca (15 de septiembre de 1982), impul- 
sada por la Secretaria de Educacion Publica, el proyecto consistia en rehabilitar los 
equipos ¢ instalaciones de una estacién de onda corta utilizada anterionnente para 
tareas de castellanizacién en la zona. 
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Dadas las experiencias adquiridas con las tres primeras radiodifusoras, el 
entonces director del INI, Ignacio Ovalle pide al naciente Departamento de Pla- 
neacién Radiofénica la elaboracién de ciertos estudios que lo ayudaran a decidir la 
ubicacién de las nuevas radiodifiusoras del Instituto Nacional Indigenista. 

Accién que revela ya una actitud protagénica y no causal en la instalacion de 
las radiodiftisoras. Con presupuesto de COPLAMAR se inauguran en 1982 tres 
emisoras mas: XEPUR, La Voz de los Purépechas, en Cheran, Michoacan (2 de 
octubre de 1982); XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, en Guachochi, 
Chihuahua (11 de noviembre de 1982), y KEPET, La Voz de los Mayas, en Peto, 
Yucatan (29 de noviembre de 1982). 

Para Ignacio Ovalle, la radio ademas de ofrecer una simple informacién de la 
acciones de gobierno, deberia propiciar una mayor participacién de las comuni- 
dades en la ejecucién de los proyectos y junto con ellos elevar los niveles de vida 
de las poblaciones. Recordemos que en este momento el INI como entidad 
agrupada a COPLAMAR es un organismo de gestoria, promocién y seguimiento 
de sus programas, y en este sentido, el trabajo de las radiodifusoras se justifica 
para la ejecucién de sus proyectos. Entre las ventajas que le reconocian a la radio 
una magnifica posibilidad para acercar a las dependencias con las comunidades 
indigenas, 

Con el propésito de integrar un proyecto general que facilitara y sistematizara 
el trabajo en las radiodifusoras, el Departamento de Produccién Radiofénica 
formula en lo general las normas basicas de programacion: 1. Prohibe la 
transmision de propaganda politica, 2. Establece grupos de audiencia para discutir 
los contenidos de la emisora, y 3. Exhorta el uso de las lenguas indigenas en los 
programas. Ademas destacaba las seis areas que deberia cubrir la programacién de 
las radios: a) apoyo a la educacién bilingtie bicultural escolarizada con series 
producidas por la Subdireccién de Radio Bilingiie de la SEP, b) apoyo a la 
educacién no formal, c) fortalecimiento de la conciencia étnica, d) informacion 
sobre servicios de las instituciones; e) informacién de servicio de la comunidad, y 
f) entretenimiento. 

En 1983, el pais se encontraba en plena recesién econémica, por lo que el 
gobierno se ve en la necesidad de implantar una politica restrictiva al gasto 
pablico. Se recorta el presupuesto del gasto social y desaparece 1a Coordinacién 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Marginadas (COPLAMAR) 
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afectando notablemente las acciones del Instituto Nacional Indigenista y en 
consecuencia el desarrollo de las propias radios. La administracion de Miguel 
Lim6n Rojas encamina el modelo radiofénico a prestar un servicio educativo- 
cultural. 

La recién creada Direccién de Comunicacién Social tenia como objetivo la 
construccién de espacios de expresién para las comunidades indigenas y el apoyo 
al fortalecimiento de sus culturas. El Plan de Accién para las radiodifusoras 
indigenistas, no hacian mencién alguna sobre la castellanizacién y la educacién 
formal de los indigenas, ahora se concebian las emisoras como herramientas para 
la creacin y recreacién cultural; el apoyo al trabajo de instancias gubernamentales 
ya No era prioritario para las radios, perfilando el trabajo radiofénico al servicio 
educativo-cultural de las comunidades indisenas educany ural Ce ia@s COMMUN OS DGIgenas. 

En 1984 el Sistema de Radiodifusoras Bilingiies festejaba sus primeros 
cinco afios con el siguiente sumario: las seis emisoras del INI tenian equipo 
obsoleto, su produccién irregular e insuficiente, existia una rivalidad entre las 
emisoras y los Centros Coordinadores Indigenistas, su personal no estaba 
capacitado y hacia falta de coordinacién central y regional. 

Conscientes de la situacién de las radiodifusoras, la direccién del INI 
elabora un documento conocido con el nombre de Lineamientos de Acciones 
de Comunicacién, mismo que establece una serie de objetivos generales para 
la Direccién de Comunicacion Social, asi como las estrategias y los objetivos 
especificos para las radiodifusoras. 

Se establece ja necesidad de recurrir a la planeacién y autoevaluacién de 
todo proceso comunicativo, la investigacién para el incremento de los contenidos y 
la capacitacién para lograr mayor eficiencia y creatividad. Particularmente a las 
radiodifusoras se les demanda mejor planeacién, mayor calidad de produccién y 
elevar los contenidos. Del mismo modo, se exhorta que el trabajo indigenista 
busque alternativas para la superacién de las condiciones de vida material del 
indigena; las radios del instituto transmiten programas para cambiar los habitos 
Sanitarios, alimenticios y agropecuarios de la poblacion indigena. El documento 
también menciona la necesidad de preservar los rasgos culturales de los pueblos 
indigenas, por ello, les asigna a las radiodifusoras la tarea de revalorar la cultura de 
los pueblos indios, a través de la participacién de los indigenas como gestores de 
SUS propios mensajes. 
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Durante su gestion de Miguel Limén Rojas sdlo se construye una emisora: 

XEVFS, La Voz de la Frontera Sur, en las Margaritas, Chiapas (27 de abril de 

1987). A iniciativa del gobiemo del estado de Chiapas y con apoyo del Programa 

Cultural de las Fronteras, solicita al INI su colaboracién en la instalacién y 

operacién de una radiodifiusora que ayude en la difusién de las acciones federales, 
estatales y municipales del Programa Cultural de la Frontera Sur. 

Las siete emisoras integrantes del Sistema de Radiodifusoras Bilingiies son 

incorporadas al Archivo Etnografico Audiovisual del INI, y coordinado por un 

Departamento de Radio central. Carlos Plascencia, entonces director general 

sistema , define los objetivos del trabajo radiofénico en los siguientes términos: 

« Prestar un servicio de comunicacién a los habitantes de las comunidades que 
trascienda de las barreras geograficas, que supla las carencias de los sistemas 
regionales de informacién y supere las limitantes que representa ef 
monolingiiismo y el analfabetismo. 

- Apoyar y reforzar el trabajo que realiza el Instituto en las zonas indigenas, 
trasmitiendo contenidos educativos relacionados con aspectos agricolas, 
pecuarios, juridicos y de salud. 

- Apoyar y reforzar el trabajo que prestan los diferentes organismos publicos. 

- Impulsar el ejercicio y organizacién de la capacidad social de expresion de 
las comunidades indigenas. 

- Propiciar la valoracién y conservacién de las lenguas indigenas. 

- Fomentar el patrimonio cultural de las comunidades indigenas impulsando la 
creacion artistica e intelectual. 

- Reforzar las formar tradicionales de organizacién y trabajo comunitarios. 

- Promover el uso de tecnologias apropiadas para el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

+ Promover en la poblacién mejoras en sus prdcticas alimenticias higiénicas y 
sanitarias, respetando sus caracteristicas culturales. 

- Proporcionar informacion sobre aquellos aspectos de su interés y que 
contribuya a la mejor comprensién de su entomo.>” 

7 Cristina Romo, La otra radio, pags 106 - 107 
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El antropdlogo Arturo Warman asume la direccién del Instituto en 1988, y la 

Red de Radiodifusoras Indigenistas experimenta cambios favorables. De inicio, el 
Departamento de Radio alcanza el rango de Subdireccion de Radio, desaparece el 

Sistema de Radiodifusién Bilingiie para denominarse Red de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas, se crean cinco radiodifusoras y se modernizan otras mas, a 

su vez, y Se insiste en la creacién de objetivos tinicos que normen la actividad y la 

programacién radiofénica. 

Es conveniente aclarar que la Red de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 

del INI crece gracias a los recursos otorgados por el Programa Nacional de 

Solidaridad. PRONASOL, proporcionando la totalidad de recursos para la 

actualizacion, construccién, investigacién y capacitacién de las estaciones del INI. 

La direccién de Arturo Warman advierte una falta de normatividad en la 
actividad radiofonica y miltiples diferencias en la programacién de las distintas 
estaciones, e inicia un proceso para definir algunos principios de cardcter general 

que asistieran el trabajo de las radiodifusoras. 

La Subdireccion de Radio elabora una Barra Programatica Tipo, orientada a 

normar el quehacer radiofénico, incluso se especificaba que si alguna de las 

sugerencias no tenia interés en la zona podfa ser sustituida por otra. 

La barra especificaba horarios, programas (agronomia, salud, historia de la 

musica, ecologia, asi como programas especificos para sectores de la poblacién: 

nifios, mujeres, jovenes, ancianos, campesinos), sugeria formatos (predominando 

las radionovelas) y sefialaba espacios musicales. Lamentablemente los resultados 

no fueron los esperados; se tuvo que omitir la Barra Programatica Tipo otorgando 

plena libertad y autonomia a los directores de radio para elegir la programaci6n. 

A mediados de 1993, se reunieron en Cheran, Michoacan, los directores 

de las estaciones indigenistas para exponer sus criterios de programacién. 

Como resultado de esta reunién se elabora un documento que define los 

objetivos del proyecto radiofénico. 

Objetivo general: 
Contribuir al libre desarrollo de los pueblos indigenas de México a través 
de acciones de comunicacién que conlleven la participacién de la 
comunidad y respondan a sus necesidades y expectativas, que consoliden 
el caracter plural y diverso de la nacion. 
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Objetivos particulares: 
- Coadyuvar mediante acciones radiofénicas a la consecucién de los 
objetivos de los programas del INI en coordinacién con las areas 
responsables. 

+ Promover la participacién comunitaria en los procesos de comunicacion a 
través de estrategias que permitan el acceso de la sociedad indigena 
organizada al medio radiofonico. 

+ Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las culturas indigenas 
mediante ta participacién de sus productos radiofénicos. 

+ Promover el desarrollo sustentable a través de acciones radiofonicas para 
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

+ Coadyuvar a la promocién y defensa de los derechos de los pueblos 
indigenas mediante acciones radiofénicas. 

+ Contribuir mediante acciones radiofénicas al alcance de los objetivos de 
los programas de salud y bienestar social implementados en la regién. 

+ Fomentar la apertura de fuentes e instrumentar mecanismos para la 
obtencion y difusién de informacién comunitaria y regional. 

+ Difundir los mensajes que fortalezcan los procesos educativos propios de 
los pueblos indigenas. 

+ Apoyar los servicios que ofrecen a los pueblos indigenas tanto las 
diferentes instituciones como los organismos gubemamentales y no 
gubernamentales. 

+ Brindar espacios de entretenimiento a la poblacién indigena. 

La Red de Radiodifusoras Culturales Indigenistas crece a doce 
estaciones al inaugurase: XEGLO, La Voz de la Sierra de Juarez, en 
Guelatao, Oaxaca (18 de septiembre de 1990); XEANT, La Voz de la 
Huastecas, en Tancanhuiz, San Luis Potosi (28 de septiembre de 1990); 
XEONJ, La Voz de la Chinantla, en Ojitlan, Oaxaca (14 de diciembre de 
1991); XEZON, La Voz de la Sierra de Zongolica, en Zongolica, Veracruz 
(28 de diciembre de 1991), y XEJMN, La Voz de los Cuatro Pueblos, en 
Jestis Maria, Nayarit (3 de abril de 1992). 
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En 1993, finaliza la administracién de Arturo Warman relevando el 

antropdlogo Guillermo Espinoza, quien practicamente continia con el 

mismo trabajo de su antecesor. Durante su estancia se inauguran tres 

emisoras mas de la Red: XEQIN, La Voz del Valle de San Quintin, en San 

Quintin, Baja California (15 de junio de 1994); XECTZ La Voz de la Sierra 
Norte, en Cuetzalan del Progreso, Puebla (9 de septiembre de 1994), y 
XEJAM, La Voz de la Costa Chica, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca (5 de 
mayo de 1994), 

Un afio mas tarde, los directores de radios indigenistas se retnen en La 

Trinidad, Tlaxcala, para discutir el futuro de la radio y del institute. Se 

advertia la posible desaparicién del instituto y el desmembramiento de las 
ea dindifionrag WWientras aonnin ne ohietivos: radiodifusoras. Mientras tanto puntualizaban sus objetivos: 

Objetivo General: 
Contribuir al libre desarrollo de los pueblos indigenas de México a través de 
acciones de comunicacién radiofénica que conlleven la participacién de la 
comunidad y respondan a sus necesidades y expectativas para consolidar el 
cardcter plural y diverso de nuestra nacionalidad. 

Objetivos Particulares: 
+ Promover la participacion comunitaria en los procesos de comunicacién a 

través de estrategias que permitan el acceso de la sociedad indigena de 
manera organizada al medio radiofonico. 

- Transferir a la sociedad indigena organizada las funciones de organizacin, 
investigacién, produccién y evaluacién de mensajes radiofénicos con base en 
la aplicacién de lineas de participacion comunitaria. 

+ Fortalecer las culturas indigenas a través de acciones radiofénicas que 
impulsen la expresién de sus manifestaciones culturales 

- Contribuir al alcance de los objetivos de programas de salud y bienestar 
mediante acciones radiofénicas. 

- Coadyuvar a los objetivos de los programas de derechos de los pueblos 
indigenas mediante acciones radiofonicas. 

+ Promover el desarrollo sustentable a través de acciones radiofénicas para el 
mejor aprovechamiento de los recursos regionales. 
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Durante la presente administracién el ntimero de emisoras se ha elevado a 

veinte con la instalaci6n de: XEJAM, La Voz del Coraz6n de la Selva, en 

X’pujil, Campeche (22 de enero de 1996); XEETCH, La Voz de los Tres Rios, 

en Etchojoa, Sonora (22 de febrero de 1996); KECOPA, La Voz de los 

Vientos, en Copainala, Chiapas (16 de febrero de 1997); XETUMI, La Voz de 

la Sierra Oriente, en Tuxpan, Michoacan (12 de febrero de 1997), y dos mas 

inaguradas el afio pasado XECARH, en Cardonal, Hidalgo y XECPQ en 

Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

En diciembre de 1998 se reunieron en Taxco, Guerrero, los directores de 

la radio indigenista, practicamente no hubo cambios en cuanto a los objetivos 

que persigue las radiodifusoras. No obstante que el encuentro se dio bajo el 

lema “hacia una radio participativa y comunitaria”, las emisoras al igual que 

todo el Instituto Nacional Indigenista se encuentran en un periodo de 

incertidumbre sobre su futuro. 

El siguiente cuadro presenta en nimeros al Sistema de Radiodifusién 
Cultural Indigenista 
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De la anterior relacién se obtiene los siguientes nimeros: 

Numero de radiodifusoras: 20 
Poblacion total bajo cobertura: 21,616,580 

Poblacion indigena bajo cobertura: 5,535,876 

Lenguas en que se transmite: 32 

Horas de transmisién semanal: 1,440hrs, 50min. 

En nimeros, el Sistema de radiodifusion cultural indigenista representa casi el 

1.5 por ciento del numero total de la emisoras en México, y poco mas del 10 % de 

la radio permisionada. Ademdas tiene la capacidad de llegar a la mitad de la 

poblacién indigena del pais y una quinta de la poblacién nacional total. 
Preguntémonos si este sistema tiene la canacidad de convertirse en un puente que BUNIEMONOS Si este Sistema Nene 1a capacidad ce convertirse on un puente que 

facilite el didlogo de las comunidades indigenas con el resto del pais. 

Cabe sefialar, que desde la desaparicién de la Subdireccién de Radio en 

1996, no existe un organo central que conduzca el trabajo de todas las radios 

indigenistas. Actualmente, cada radio se encuentra bajo la jurisdiccién del director 

del Centro Coordinador Indigenista donde este instalada. El director del CCI junto 

con el subdelegado estatal del INI y el director de la radiodifusora son los 

encargados de planear e implementar los mecanismos que permitan cumplir los 

objetivos de cada una de las radiodifusoras. Situacién que nos hace dudar si son 
realmente un sistema o sdlo una red de radiodifusoras instaladas en comunidades 
indigenas. 

Por desgracia, los nimeros que arrojan la suma de ellas son dramaticamente 

disminuidos cualitativamente cuando observamos la disgregacién de las estaciones 

que sin direccién comin, comparten sdélo las carencias y las dificultades de toda 

radio financiada exclusivamente por fondos del erario publico. 

4.2 CARACTERISTICAS EN LA PROGRAMACION DEL SISTEMA DE 

RADIODIFUSION CULTURAL INDIGENISTA 

Al ser un medio no lucrativo abocado a la comunicacion y difusién de las 

manifestaciones culturales de los pueblos indigenas, las estaciones del Sistema 

de Radiodifusién Cultural Indigenista se inscriben legalmente bajo los rubros 

de permisionarios, institucionales y culturales. Lo cual marca desde un 

principio el perfil distintivo de las emisoras. 
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El propésito fundamental del trabajo radiofénico que realiza el Instituto 

Nacional Indigenista es la transmisién de la cultura indigena a través de sus 

tradiciones, leyendas y musica para el fortalecimiento de sus costumbres y 

sentido de pertenencia étnica. Es indiscutible que la lengua y la identidad étnica 
estan profundamente entrelazadas en todas las culturas, y por ello la 

transmisién de la palabra indigenas es de gran valia para la reafirmaci6n de las 

tradiciones y la cultura de los pueblos indios en México. 

El proyecto de la radio indigenista ha pasado por tres etapas: la primera, 

pretendié motivar al indigena a participar en los proyectos gubernamentales de 

desarrollo; la segunda, dio mayor peso a la educacién no formal, la 

capacitacion de técnicas agropecuarias y la introduccién de nuevos habitos 

alimenticios y de salud en la poblacidn, y la tercera, se plantea en términos de 

participacién. 

En sus primeros afios, la programacién de las radios indigenistas se 
orientaba al apoyo de las acciones gubernamentales en las zonas marginadas, 

entre ellas, la castellanizacién de los pueblos indios tenfa prioridad. Durante la 

segunda etapa las series de capacitacién agricola, de asistencia social y de 

salud dominan la programacién, aunque también se manifiesta el deseo de 

rescatar y actualizar los conocimientos ancestrales de la cultura indigena. Por 

ultimo, las autoridades indigenistas al tratar de vincular mas a las 

organizaciones indigenas al trabajo radiofénico los contenidos de las radios 

responden cada vez mas a inquietudes de !a propia comunidad. 

Cabe sefialar que el perfil de la programacién de cada radiodifusora no 

siempre obedece a un disefio previo planeado por las autoridades centrales, 
sino que se construye cotidianamente por las propias experiencias del trabajo 

tadiofénico, el grado de participacién directa de las comunidades, y las 

necesidades 0 requerimientos de las culturas y regiones donde estén ubicadas. 

Pero independientemente de la zona donde estén instaladas y el tiempo que 

Heven funcionando, las emisoras del INI se caracterizan por no promover 

conductas consumistas y fomentar la tolerancia entre las culturas. A 

continuacion presentamos en puntos genéricos la programacién caracteristica 

de todo el Sistema de Radiodifusoras Culturales indigenistas. 
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La programacién musical es un elemento primordial en el quehacer 

radiofénico, se le dedica un alto porcentaje de la programacion diaria de la musica 
tradicional principalmente de la region. 

Uno de los factores que mayor identificacién ha producido entre radio y 
auditorio es Ja difusién de la musica local y regional. El compositor indigena 
crea la musica, la deposita en las radiodifusoras del INI, miembros de las 
comunidades fa solicitan por carta, la estacién la trasmite acompafiada de 
comentarios acerca de sus intérpretes y de la comunidad de que son 
originarios. Lo que pudiera ser un simple mecanismo de complacencias es en 
realidad un proceso de reforzamiento cultural en el que se encuentran 
presentes el idioma, la disposicién a compartir la miisica creada, el orgullo 
por la misma y el deseo de escuchar la musica propia. 

Los archivos de las emisoras estén en constante uso y forman parte del 

patrimonio cultural indigena. En la programacién se incorpora musica producida 

por indigenas de otras regiones, asi como manifestaciones no indigenas tanto 

nacionales como de otros paises. 

Avisos y saludos: por lo regular, las radios del INI estan instaladas en zonas 

marginales de escasas vias de comunicacién. Lo accidentado de los terrenos, la 

nulidad de los caminos que dificulta el uso de transportes motorizados y la lejania 

entre las comunidades provocan una necesidad urgente de contar con un medio a 
través del cual se puedan establecer la comunicacién entre parientes, amigos o 

conocidos. En todas las radios se dedica un espacio considerable para el envid de 

saludos y avisos siendo una de las primeras y mas evidentes maneras en que la 

gente se relaciona con el medio, lo reconoce como suyo y lo respeta porque le es 

Util a él y a la comunidad. 

E] servicio de avisos y saludos es mas que acortar distancias, deja cons- 
tancia de los sucesos cotidianos de los habitantes de una region, los involucra 
e incorpora a un estado de cohesién comunitaria. Los mensajes de interés 
local contribuyen a formar un cddigo de vida cotidiana que permite a la 
poblacidn identificarse con los espacios, hechos, situaciones, actividades, que 
componen su entorno; de esta manera se revalora la informacién local por 

encima de la exterior y se afianza la presencia social, étnica y cultural.>° 

38 Carlos Plascencia, La radiodifusion mndigenista, pag. 8 

°° Thidem 
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Programas agropecuarios que tratan de fomentar el trabajo organizado 
para el mejor aprovechamiento de los recursos de la comunidad, ademés de 
exponer soluciones a los problemas agricolas y pecuarios. Frecuentemente, los 
programas se valen de la dramatizacién, didlogos entre agrénomos, ingenieros y 
campesinos que reflexionan sobre las posibles soluciones para resolver los 
problemas. 

Espacios dedicados a la salud en los que se valora la medicina indigena, 
rescata y socializa el saber médico de las comunidades e intentan establecer un 
equilibrio con la medicina occidental. 

Programas de orientacién en la procuraci6n de la justicia, por medio 
de las radios se abordan también temas juridicos difundiendo las leyes 
nacionales, buscando incidir en aspectos muy especificos ligados a las necesi- 
dades indigenas, tales como reforma agratia, garantias individuales y sociales, 
organizacién social. 

Espacios informativos, a partir de 1990 las radiodifusoras indigenistas 
cuentan con los servicios de la agencia de noticias NOTIMEX. Los noticiarios 
cumplen una valiosa funcién, y es muy apreciada por las comunidades, porque 
en Jas mayoria de las ocasiones, son el tinico medio informativo al cual pueden 
acceder las comunidades indigenas. 

Programas dedicados a la nifiez en los que se pretende reforzar el uso 
de la lengua materna y el apego a la cultura propia. 

Programas dedicados a las tradiciones, en la divulgacién de las 
historias local, regional y nacional con la idea de colaborar en la recuperacién 
de la memoria histérica. Se pone atencion especial en las producciones 
referentes a los grupos indios de México. 

Siendo que la mayor parte del tiempo se ocupa para transmitir musica, 
"resulta inquietante que estando las emisoras instaladas en zonas con altos 
indices de analfabetismo, como se demuestra en la grafica posterior, no se 
utilice el medio radiofénico como espacio para la ensefianza. 
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Indicadores escolares de las localidades de 70 por ciento o mas de hablantes de 

  

  

            

Fuente: INEGI, XJ, Censo General de Poblacién y vivienda, 1990. 
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lengua indigena 

Poblacion Num. % Poblacion % Poblacién % Poblacion 
Estado Indigena locali  analfabeta sin primaria = monolingiie 

-a5 afios dades +a5afios completa -a5 afios 

Campeche 37,669 91 35.50 71,90 12.30 

Chiapas 580,356 2,967 5520 82,24 38.10 

Chihuahua 29,928 1,027 68.70 91.29 29.90 

Durango 13,277 311 62.70 91.29 27.80 

Guerrero 232,013 780 63.80 81.90 36.20 

Hidalgo 221,264 720 47.80 TAZ 23.00 

Jalisco 7,854 174 61.00 87.10 28.30 

México 61,138 75 38.50 74.50 5.50 

Michoacan 63,725 76 39.80 70.40 14.90 

Morelos 1,487 4 44.10 74.50 3.70 

Nayarit 15,124 277° = 59.10 84.80 24 70 

Oaxaca 764,596 2,353 42.70 7190 24,30 

Puebla 304,976 835 48.50 77,50 23.70 

Querétaro 11,780 22 52.60 84.60 14.20 

Quintana Roo 52,724 256 35.80 73.70 18.80 

San Luis Potosi 152,343 720 = 30.00 68 20 13.00 

Sinaloa 1,684 14 54,30 84.50 5.70 

Sonora 7,528 72 29.90 71.10 7.70 

Tabasco 23,193 50 26.20 $5.30 2.90 

Veracruz 358,721 1,420 4570 77 50 20.40 

Yucatan 255,638 31.80 74.40 1410  



La posibilidad de contar con un medio de comunicacién masiva por el cual 

se posibilita el didlogo con su propia comunidad, se informa respecto a los 

asuntos nacionales y se comunica a los demas sus propias experiencias, da a los 

indigenas confianza en el medio radiofénico. La programacién diaria refleja 

esta presencia y responde a las caracteristicas de las comunidades a las que 

atienden las emisoras por lo que sus perfiles son inicos y diferenciados unas de 

otras, aunque insistimos que el medio también debe utilizarse también para 

fines educativos. 

4.3 LA PARTICIPACION INDIGENA 
Arriba sefialamos que durante la mas reciente reunién de directores de las 

radiodifusoras indigenistas se cité bajo el lema “por una radio comunitaria y 

participativa”. A lo que habria que agregar que desde su inicio las emisoras 

indigenistas han buscado afanosamente la participacién del auditorio, y pese a 

no estar contemplada en los programas la participacion de los locutores 

provenientes de las comunidades; los avisos y la musica de la region han 

moldeado el perfil de las radiodifusoras, independientemente de los contenidos 

y objetivos difusionistas caracteristicos en los primeros afios. 

Durante la segunda etapa, el Instituto implement6 talleres de capacitaci6n, 

produccién y creacién radiofénica para motivar a los propios indigenas que 

trabajaban en fa radio a realizar los programas para la emisora. La capacitacién 

radiofénica al personal de las estaciones desperté el deseo de ciertos 

pobladores de las comunidades a participar en la producci6n, ésta nueva forma 

de colaboracién permitio que los contenidos estuvieran cada vez los acercaban 

mas a los intereses de la comunidad. 

Recordemos que la participacién de los pueblos indigenas en la 
planificacién y ejecucién de los programas del Instituto Nacional Indigenista y 

el traspaso de funciones institucionales a las organizaciones y colectividades 

indias dos principios de la politica indigenista de Arturo Warman, mismo que 

han estado repercutiendo de manera directa en las radios. 
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A partir de 1990, se diseiié todo un programa de capacitacién a miembros de 
las comunidades indigenas con el propésito de ensefiar el adecuado uso del equipo 

de los Centros Produccién Radiofénica’ con la finalidad nutrir la programacién de 

la estaciones con programas producidos por las propias comunidades, y formacion 

de Corresponsales Comunitarios™” para alimentar los noticieros de la regién. 

También el INI realizé una invitacion a las organizaciones indigenas de cada 

regién para que participaran en los Consejos Consultivos’” de las radios. Los 
consejos consultivos tendrian el propdsito de evaluar el trabajo radiofénico, 
proponer altemativas y mejorar los contenidos. 

En esa misma direccién, el instituto capacité al personal indigena que 

trabajaba en las estaciones para que en el mediano plazo pudieran participar en la 
planeacion, produccién y disefio de los contenidos de las emisoras. Mediante la 

capacitacion se pretendié impulsar la transferencia de funciones ofrecida por las 

autoridades indigenistas, esta capacitacién al personal de las estaciones abrié un 

poco las emisoras a los intereses de la comunidad. 

Desafortunadamente las estrategias de participacién indigena no han 

fructificado como se esperaban: son pocos los centros de produccién radiofénica 
que tienen uso, los corresponsales comunitarios han desaparecido en la mayoria de 
las regiones, y los consejos consultivos no han funcionado. La pretendida 
ciudadanizacién de las radios indigenistas es todavia muy incipiente porque los 
directores contintian decidiendo las politicas y los contenidos de las estaciones. 

A pesar de ello, se puede afirmar que las radios indigenistas se acercan 
paulatinamente un proyecto de radiodifusién comunitaria y participativa, 
independientemente de la propiedad legal de la emisora y los intereses a que 
responde. Cabe sefialar que uno de los acuerdos de San Andrés fue dotar a los 

“Los Centros de Produccién Radiofénica son pequefias islas de edicién, su equipo consta de 
grabadoras de carrete y portatiles, editora de audio y micréfonos Los miembros que participan 
en los talleres de capacitacion radiofénica y adquieren la responsabilidad de producir programas, 
capsulas 0 noticias de su comunidad para Ja radio. 

Los corresponsales son personas integrantes de la comunidad que elabora capsulas 
informativas de interés local para la radiodifusora. 

* Los consejos consultivos estarian integrados por el director de la radio, el director dei Centro 
Coordinador indigenista, el delegado estatal de INI y representantes de las organizaciones y 
comunidades indigenas de la region 

91



pueblos indigenas de sus propios medios de comunicacién* , pero este ha sido uno 

de los cuatro puntos que el Gobierno Federal objeto el 28 de enero de 1998. 

Ante el nulo margen legal que tienen los proyectos de radiodifusién 

comunitaria para operar en nuestro pais, hemos optado por presentar en resumen el 

procedimiento legal para la instalacién de una radiodifusora indigenista. 

4.4 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UNA RADIODIFUSORA 

Previa una consulta y un estudio evaluatorio sobre la utilidad de la 

radiodifusora en la regién, la Direccién General del INI decide si iniciar 0 no 

los tramites ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Definido el lugar se solicita un permiso ante la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, especificando el caracter del Instituto y de la 

radioemisora, su interés por la instalacién, objetivos bajo los que operara la 

radio, la ubicacién, banda de transmisién solicitada, horario, propuesta de 

potencia y solicitud del estudio para designar frecuencia y potencia. 

Con base a este documento’ la SCT, mediante oficio, define que tendré la 
emisora, incluyendo: distintivo de llamada, ubicacién del equipo transmisor, 

® “A fin de propiciar un didlogo intercultural desde el nivel comunitario hasta nacional, que 
pemmita una nueva y positiva relacién entre los pueblos indigenas y entre éstos y el resto de la 
sociedad, es indispensable dotar a estos pueblos de sus propios medios de comunicacién, los 
cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de sus culturas. Por tanto, se propondra 

a las instituciones nacionales respectivas, la elaboracién de una nueva ley de comunicacion que 
permita a los pueblos indigenas adquirir y administrar sus propios medios de comunicacién”, 
Acuerdos de San Andrés Larrainzar. 

* Para solicitar permiso para la instalacion de una radiodifusora indigenista ante la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes es necesario: 
« Solicitud por escrito a la Secretaria de Comunicacion y Transportes. 
« Carta Compromiso del INI sobre la programacién que difundira a través de la estacién en la 

que se especifique el género y horario de transmisién 
« Proyecto Técnico conforme a norma en cuanto a disefio y ubicacién de la estacion 

emisora 
+ Documento en el que se manifiesten los propdsitos que animan al INI para establecer la 

estacién, describiendo las condiciones socioecondmicas que prevalezcan en fas 

localidades donde se pretende operar Ia estacién. 
+ Proyecto de inversion para instalar y operar la estacion. 
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frecuencia, potencia, horario de transmision, intensidad de campo 
caracteristico, sistema de radiador (incluyendo altura de la antena, nimero y 
longitudes radiales). 

El permiso se otorga por cinco afios a partir de la fecha de instalacién y 
operacién de radio, se refrenda por periodos del mismo tiempo si se cumplen 
con la Ley Federal de Radio y Televisién y las condiciones establecidas por 
ellos. La estacién se debe instalar en un plazo de 180 dias a partir de que se 
recibié el permiso. 

Apoyandose en un perifo en telecomunicaciones en la especialidad de 
Radiodifusion, se debe garantizar que el disefio, instalacion y Operacién de la 
radiodifusora,y que se ajuste a la Norma Oficial Mexicana (NOM-01-SCT-93) 

  

+ Especificar el origen de los recursos con que se financiard la instalacién, operacién y 
mantenimiento de la emisora. 

¢ Pago de derechos por concepto de estudio técnico y legal de la solicitud y expedicién de 
permiso. 

» Documentos del uso legal del terreno. 
+ Plano de ubicaci6n (PU-AM). 
+ Plano de terreno (PT-UM). 
+ Documentos requeridos cuando ya se otorgé el permiso. 
+ Oficio de asignacién de frecuencia y permiso de operacion. 
+ Cuatro tantos avalados por un perito en radiodifusin del PT-AM 
+ Comprobantes de pago por concepto de estudio técnico legal de la solicitud y expedicion 

dei permiso 
+ Cuatro tantos avalados por un perito en radiodifusion de las pruebas caracteristicas 

Técnicas del equipo AM (CTE-AM L-Il-I1-IV). 
+ Cuatro tantos avalados por un perito en radiodifusion de las Pruebas de Comportamiento 

del equipo AM (PCE-AM I-II) 
+ Original o copia certificada que compmuebe el derecho del uso del inmueble en que se 

instale la estacion (vigencia no menor de cinco afios en caso de arrendamiento) 
+ Original o copia certificada que compruebe la propiedad o el derecho del uso de los 

equipos transmisores. 
+ Declaracion del uso legal de predio y equipos 
+ Original de los escritos de proposicién por parte del perito y aceptacion de la persona que 

fugira como responsable técnico de la estacién 
+ Documento en el cual el pecmiso hace la designacién de las personas que en 

Tepresentacion del [NI estaran autorizadas para realizar gestiones ante la SCT. 

93



Se debe presentar durante los primeros 90 dias del plazo otorgado, el 

plano del terreno (PT-AM) y el plano de ubicacién (PU-AM), el ultimo con ei 

efecto de verificar que !a altura de la torre, no represente un obstaculo para la 

navegacion aérea. 

Se deben pagar los derechos por concepto de estudio técnico y legal de Ja 

solicitud y expedicién de permiso, conforme a los articulos 1, 2, 3, 124, 

fraccién IJ incisos a y b y 130 de la Ley Federal de Derechos. 

Entre otras caracteristicas la operacién no debe interferir con las vias de 

comunicacién, ni con la bandas de frecuencia de otras emisoras, debe respetar 

el limite de distancia a pistas de aterrizaje; la antena debe tener instaladas y 
encendidas las lnces, y estar pintada con ciertas colores. 

Una vez instalada la estacién de radio, se realizan pruebas de transmisién 

durante un minimo de cinco dias, estas pruebas se denominan ‘Pruebas 

comportamiento de la radio’, y se envian a la SCT con la documentacién 

técnica para obtener el registro definitivo de la radio. 

El permiso de la SCT se puede revocar cuando: se cambia la frecuencia 

asignada; se traspasa el permiso; no se presta con eficiencia, exactitud y 

regularidad el servicio; se transmiten anuncios comerciales o se ocupa para 

asuntos a los que se concedieron. 

De nuevo sefialamos la iniquidad que enfrenta la radio permisionada en 

nuestro pais, puesto que no le permiten obtener recursos por la renta o alquiler 

del tiempo/aire, teniendo que sujetarse al presupuesto otorgado por la 

Federacién ocasionando que el trabajo radiofénico de las estaciones de servicio 

publico se someta a los intereses de los gobiemos en la mayoria de las 

ocasiones. 

4.5 EL FUTURO 

El punto octavo de las propuestas conjuntas de los Acuerdos de San 

Andrés, menciona concretamente a las radiodifusoras del Instituto Nacional 

Indigenista. Ahi se recomienda que las entonces 17 radiodifusoras del [NI 

fueran entregadas a las comunidades indigenas de las regiones donde estuvieran 

instaladas, transfiriendo los permisos, mfraestructura y recursos para su 

utilizacion. 
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Los Acuerdos de San Andrés contienen diversas referencias a la relacién de 
los pueblos indigenas con los medios de comunicacién, entre los cuales destaca el 

compromiso de proponer a las instancias nacionales respectivas (Congreso de la 

Unidn) la elaboracion de una nueva ley de comunicacién que permita a los pueblos 
indigenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicacién. De 

ahi se deriva la propuesta de la Cocopa para que se legislara a efecto de garantizar 

el derecho de los pueblos a acceder a los medios de comunicacién y que los 

mismos pudieran adquirir, operar y administrar sus propios medios. 

Pero tal propuesta entra en los derechos de autonomia, lo cual generd la 

interpretacion, por parte del Gobierno Federal, de que los pueblos podrian 

establecer de manera directa sus medios de comunicacién sin necesidad de obtener 

concesiones o permisos. Dice ia Observacién Til B del Gobierno Federal. “Como 

puede observarse, el texto de la Cocopa omite la referencia a esta ley, con lo cual 

establece un derecho constitucional directo, en violacién al régimen en matena de 
medios de comunicacién, su concesién y permiso. De aqui resulta que mientras 

que el resto de los mexicanos si deben sujetarse a este régimen, los pueblos 
indigenas no lo harian dando lugar a un fuero especial que explicitamente rechaza 
San Andrés”.*! 

Para evitar tal posibilidad de interpretacion, la propuesta del Ejecutivo agrega 

en su Iniciativa “... en los términos que las leyes de la materia establezcan”. Como 
podemos observar, un probable destino de las estaciones de INI sera el acordado 

cuando se legisle sobre derechos y cultura indigena. 

Hoy en dia, las radios indigenistas navegan sin rumbo fijo, continuando con el 

programa del sexenio anterior, pero sin una direccién central que evalie el trabajo 

y disefie las tareas y estrategias para los préximos afios. Las emisoras al igual que 

todo el Instituto estan a la espera sobre su futuro. 

La posibilidad que se ha venido manejando, en caso de desaparecer el INI, es 

que las emisoras pasaran a manos de los gobiernos estatales. De ser asi su 

estructura no cambiaria, puesto que al desaparecer en 1996 la Subdireccién de 

Radio, érgano central que daba cohesion y direccién al sistema, el trabajo de las 

emisoras se dirigen segiin el criterio del director de la radio en consulta con el 

director del Centro Coordinador Indigenista y el delegado estatal del instituto. 

* José Ramon Cossio, Derechos y cultura indigena, pag 213. 
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Por el momento, el proceso de paz entre el Gobierno Federal y Ejército 
Zapatista de Liberacién Nacional se encuentra suspendido a causa de la 
negativa gubernamental a aprobar el anteproyecto de Ley sobre Derechos y 
Cultura Indigena elaborado por la Cocopa y todo el ambito indigenista se 
encuentra a la espera de su destino. 
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CONCLUSION 

El modelo radiofénico del Instituto Nacional Indigenista ha variado segiin 

las politicas del mismo organismo; la instalacién, desatencién, clausura o 

variacién de los objetivos obedece siempre de intereses ajenos a las propias 

comunidades indigenas, evidenciando uno de los principales problemas que ha 

enfrentado las radiodifusoras para constituirse en un auténtico medio de 

comunicacién para los pueblos indios. 

Creadas bajo tesis difusionistas, las radios del INI han experimentado tres 

etapas durante sus dos décadas de vida. Su primera etapa inicia bajo un perfil 

eminentemente educative y asistencialista sin Megar a convertirse en 

radioescuela. Posteriormente, influenciados por la politica etnodesarrollista del 

momento, las emisoras deciden darle mayor impulso a la educacién no formal, 

los programas y series para mejorar las técnicas agropecuarias y las campafias 

para cambiar sus practicas alimenticias, higiénicas y de salud invaden la 

programacién. Y finalmente, dentro de la politica de transferencia de funciones 

las radios estén implementando estrategias para la lograr una plena 

participacién indigena en las emisoras. 

Bajo el lema “hacia una radio participativa y comunitaria” se proyecta, el 
futuro de las emisoras, pero los indigenas han participado desde sus origenes en 

las radiodifusoras; los locutores bilingties, la musica tradicional, las leyendas, 

las tradiciones, los saludos y comunicados testimonian la participacién de los 

pueblos indios en las estaciones. Su contribucion perfilando progresivamente 

el rostro comunitario propio de la regién donde se ubican. 

La actual estrategia de las autoridades indigenistas para lograr la 

participacién de los indigena mediante de los mecanismos corporativistas 

dificilmente obtendra éxito; porque hoy en dia los indigenas quieren expresarse 

por si mismos, no quieren mas interlocutores ni ante el gobierno ni ante la 

sociedad entera. Para ellos, la radio, mds que un aparato que transmite su 

idioma para conservar su cultura, representa en la mayoria de los casos el tnico 

medio de comunicacién a su alcance y poder acceder libremente a sus 

micréfonos se ha convertido en una de sus principales demandas. 
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Por otro lado, durante mucho tiempo las autoridades indigenistas han 

pretendido sistematizar el trabajo radiofénico y aplicar un modelo timico de 

programacion. Evidentemente nunca se ha logrado, en estos momentos, el 

trabajo de las emisoras se desarrolla segin las necesidades mediatas de cada 

una, ocasionando la pulverizacion de las experiencias y la poca relaciOn que 

hay entre las radiodifusoras. Esta situacién pone en cuestion al Sistema de 

Radiodifusoras Culturales Indigenistas, porque todo el trabajo se encuentra 

disperso en veinte experiencias radiofénicas que comparten sdlo la transmision 

en lenguas indigenas, las privaciones de la radio permisionada, y el deseo de 

contribuir al rescate cultural de los pueblos indigenas. 

Consideramos que ésta es una de las graves fallas del trabajo radiofénico 

indigenista, porque siendo proyecto muy frdgil en su estructura todavia no 

cuenta con un adecuado procedimiento para llevar a cabo las tareas 

encomendadas, y si le agregamos !a inestabilidad laboral de sus trabajadores y 

directivos las radios del INI sdlo se dedican a sobrevivir, ajustandose a los 

deseos cambiantes de sus autoridades 

Otro elemento que impide su desarrollo es la notable vulnerabilidad de sus 

instalaciones, si el equipo falla o es robado la sefial desaparece del cuadrante 

por tiempo indefinido, sdlo hasta que el Instituto logra conseguir dinero el 

dinero suficiente para comprar o arreglar el imperfecto. Lamentablemente estas 

radiodifusoras se encuentran bajo el estatuto de permisionadas y no se les 

permite obtener recursos financieros por otras fuentes que no sean las 

originales, es decir fondos del erario publico. 

Ante la posible desaparicién del Intituto Nacional Indigenista se ha visto 

la posibilidad que las radiodifusoras estuvieran a cargo de los gobiernos 

estatales, Situacién que no alteraria la actual estructura y funcidn de las 

estaciones, porque el problema de toda radiodifusién permisionada es que 

confunden sus directores el servicio ptblico con intereses exclusivos del 

gobierno. Y en medida que siga esta equivocacién de términos, la dependencia 

© instancia de gobierno que las dirija es lo de menos porque las intenciones de 

las autoridades seran siempre las mismas: utilizar los bienes publicos para 

cumplir objetivos personales o de grupo. 
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Relativo a la programacién de las emisoras ésta muy rica y variada pero 

no debe centrarse al rescate y difusién de la cultura indigena, y menos cuando 

se reduce sélo al folklore; existen carencias en su auditorio, que la radio bien 

puede ayudar a solucionar, una de ellas es el analfabetismo. Para ello, debera 

existir mayor colaboracidn con la secretaria de Educacién Publica y el Instituto 

Nacional de Educacion al Adulto. 

La identificacién que hay de las comunidades con el medio radiofénico es 
latente y se demuestra cada afio en las fiestas de aniversario de las emisoras. 

Abi, en el domicilio de las radiodifusoras confluyen centenares de 

radioescuchas ha bailar y festejar el timico medio que transmite su miisica y sus 
tradiciones en su propia lengua. 

La radio indigenista ha logrado identificarse con su auditorio y construir 

incipientes canales de participacién, pero el movimiento indigena propone que 

las radios en comunidades indigenas sean dirigidas por ellos mismos. Por su 

parte, el Gobierno Federal se mmestra renuente a otorgarles el medio 

radiofénico alegando que se viola la vigente Ley federal de radio y television. 

Con respecto al Acuerdo de San Andrés, el cual hace alusion a la 

transferencia de las radios indigenistas a las comunidades indigenas nos parece 

favorable, pero la reforma constitucional sobre derechos y cultura indigena esta 

congelada en el Congreso de la Unidn, y dificilmente se resolvera en el corto 

plazo. No obstante, pensamos es posible que los propios indigenas puedan 

administrar sus propios medios de comunicaci6n, sin necesidad de esperar una 

reforma constitucional, sélo falta voluntad de las autoridades para otorgarles las 

radiodifusoras, puesto que permisos, recursos ¢ infraestructura existent. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Intitulé el presente trabajo “La Radio indigenista en México, fundamentos y 
perspectivas”, porque expuse durante los tres primeros capitulos los motivos 
politicos y las justificaciones teoricas desde las ciencias de la comunicacién para 
su instalacién y desarrollo. 

De tal forma, estableci que la radio indigenista al igual que todo aparato del 
Instituto Nacional Indigenista encarna la fallida politica del gobierno mexicano 
para incorporar a los indigenas a la sociedad nacional; que el proyecto 
radiofénico del INI estuvo respaldado por teorias antropolégicas que 
contemplaban el desarrollo de los pueblos mediante la difusién de nuevas ideas 
y, para ello, se valieron de las magnificas posibilidades que oftece la radio en 
areas rurales. 

Asimismo, sefialé que los principios integracionistas que inspiraron las 

practicas indigenistas deberan de erradicarse en los Estados que ya reconocieron 
la pluralidad cultural de su poblacién. Pero en paises con las desigualdades 

econémicas y sociales como el nuestro, es necesario continuar con politicas de 

asistencia social a los mas desprotegidos; y en el caso particular de los pueblos 

indios, se les debera consultar y decidir conjuntamente los programas y 

proyectos de desarrollo para su comunidad. 
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También manifesté que los medios de comunicacién por si mismos no 

pueden combatir ni eliminar la pobreza en las zonas marginadas, pero las 

cualidades del medio radiofénico para vincularse a proyectos de servicio publico 

y comunitario nos advierte de las bondades de las radiodifusoras en atencién a 
los indigenas. 

Actualmente, asciende a veinte el nimero de emisoras que integran el 

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, transmite en 32 lenguas, a 
mas de cinco millones de indigenas esparcidos por 26 estados de la Republica. 

Unicas en su género en Latinoamérica, estas radios subvencionadas por el 

gobierno mexicano no tienen cuestionamiento alguno; la opinién de las propias 

comunidades indigenas siempre es favorable porque hablan su lengua, tocan su 

musica y transmiten sus leyendas; ademas el servicio de saludos y comunicados 

que prestan resuelve un poco la falta de correos o teléfonos en la zona. 

Pero en otra escala de valores, el Sistema de Radiodifusoras Indigenistas al 

denominarse culturales excluyen indebidamente los temas politicos y educativos 

de su programacion. La musica local, regional y nacional predomina en la 

programaci6n, siguiendo el servicio de avisos y saludos. El servicio noticioso es 

realizado por Notimex, y eventualmente las dependencias gubernamentales 

ocupan el espacio para informar de la puesta en marcha de alguna campafia de 

salud, vacunacién, reforestacin o Derechos Humanos. Sin embargo, resulta 

sorprendente que el aspecto educativo-formal no esté contemplado dentro de su 

programacién, cuando su auditorio se compone mayoritariamente por adultos 

analfabetas. 

Desde luego que el objetivo del sistema de radios indigenistas no es educar 

a su auditorio, segtin afirman “contribuir al libre desarrollo de los pueblos 

indigenas a través de acciones de comunicacion radiofénica que conlleven a la 

participacién de la comunidad y respondan a sus intereses y expectativas para 

consolidar el caracter plural y diverso de la nacién”. Pero qué mejor contribucién 

para el libre desarrollo de los pueblos indios que el acceso a la informacion 
suficiente para la toma de sus decisiones vinculando los intereses de las 

comunidades con los de la nacién entera; para consolidar el caracter pluriétnico 

de la nacién no basta con asegurar el eco de las culturas indigenas, se necesita 

que las radiodifusoras se constituyan en altavoz de sus demandas y proyectos. 
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Bajo el lema “Hacia una radio participativa y comunitaria”, se llevé a cabo 
la mas reciente reunién de los directores de las radiodifusoras indigenistas el 
pasado mes de diciembre. Lamentablemente, las practicas empleadas por el 
Instituto Nacional Indigenista para lograr la colaboracién directa y horizontal de 
los indigenas en las estaciones no han fructificado, y pocos son los Centros de 
Produccién Radiofénica todavia activos produciendo en la mayoria de las 
ocasiones programas orientados mas al folklore que a la problematica de sus 
pueblos; pese a ello, los pueblos indigenas estdn presentes en las emisoras a 
través de su lengua, sus mensajes y en las manifestaciones artisticas de la regién. 

Pero una radio comunitaria -como pretenden que sean las emisoras del INI- 
precisa que su auditorio sea capaz de generar sus propios contenidos, cubran las 
necesidades de informacién, cultura y educacién de sus escuchas, extraigan el 

gmieso de su programacion de la localidad, actiien bajo la légica de los derechos 
humanos y colectivos, y se utilicen como altavoz de las demandas y proyectos de 
las comunidades indigenas. 

No pretendo descalificar el trabajo de las estaciones, la identificacién que 
hay con su auditorio es el mejor reconocimiento que cualquier medio de 
comunicacién puede tener, sino advertir que sdlo se podr consolidar el caracter 
pluriéinico de la nacién mexicana cuando admitamos que son los propios 
indigenas los mds indicados para hablar por ellos mismos. Por lo cual, los 
micréfonos y las cabinas de las emisoras permisionadas instaladas en 
comunidades predominantemente indigenas tendrén que servir a las propias 
comunidades y organizaciones indias sin requerir de intermedianos. 

Con la reforma al Articulo 4° Constifucional en 1992 se reconocié la 
composicion pluricultural de la sociedad mexicana, pero dicha modificacién no 
establece los mecanismos para proteger y promover el desarrollo de las lenguas, 
usos y costumbres de los pueblos indigenas. Por consiguiente, se debe apoyar 
con mas recursos al unico medio de comunicacién masivo que conserva, 
fomenta y difunde de culturas de los pueblos indigenas en nuestro pais. 

La imupcién armada del movimiento insurgente del Eyército Zapatista de 
Liberacién Nacional obligé al gobierno mexicano a replantear su politica con 
respecto a los pueblos indigenas. En este sentido, el Congreso de la Unién 
organizé entre 1995 y 1996 una consulta nacional sobre derechos y cultura 
indigena. Preocupantemente de las conclusiones nadie se acuerda, porque de la 
declaracion final que dictaba la necesidad de contar con una nueva relacién del 
Estado con los pueblos indigenas basado en el respeto y derecho a su cultura, 
nada se ha avanzado.



Bastaria con mencionar que el anteproyecto de Ley para los Derechos y 

Cultura Indigena elaborado por los miembros de la Cocopa con base en los 
Acuerdos de San Andrés Larrainzar, lleva mas de dos afios suspendido en el 

Congreso, por culpa del Gobierno Federal que no quiere reconocer lo firmado en 

febrero de 1996, sobre todo en el terreno de las autonomias, y prefiere la muerte 

por inanici6n u olvido del movimiento zapatista. 

Es urgente que el Congreso de 1a Union legisle sobre qué derechos 

politicos, sociales, econdmicos y culturales se le reconocen a los pueblos indios 
en nuestra Carta Magna, porque el camino de las armas es latente en las 

comunidades indigenas, a menos que se realicen extraordinarios esfuerzos para 

mejorar sus condiciones de vida y sobre todo se legisle respecto a sus derechos. 

Ei problema indigena ya no puede reducirse a asuntos relacionados con la 

conservacién de su cultura o el empleo de nuevas técnicas para elevar su 

produccién, porque la magnitud de su lucha es de caracter politico. 

Por otro lado, en el transito hacia la democracia, los medios de 

comunicacién tienen gran importancia; permitir que las estaciones de radio sean 
manejadas por las propias comunidades u organizaciones indigenas seria un paso 

muy importante para la democratizacion de las estructuras comunicativas, 

porque se estaria utilizando una frecuencia para cumplir fines especificos de un 

grupo social determinado. 

El proceso democratico del pais demanda modificar las estructuras legales 

de ios medios de comunicacién, para ello se propone actualizar Ley de Radio y 

televisién. En el caso concreto de la radio se pide: a) eliminacién de los 
candados que impiden el desarrollo de las radios permisionadas, b) contemplar 

en la legislacién la modalidad de radios comunitarias para asegurar la viabilidad 

de los proyectos comunicativos provenientes de la sociedad civil, c) fin a los 

beneficios de los concesionarios, y d) proceso transparente en la asignacién de 

frecuencias. 

Contrariamente al proceso de globalizacién de las economias, los Estados 

se enfrentan a un fendémeno de reafirmaci6n cultural de las minorias étnicas en 

distintas partes del mundo. Los gobiernos se encuentran frente al nuevo desafio 

de las culturas minoritarias, y los medios de comunicacién deberan tener papel 

primordial en el porvenir de las relaciones entre las culturas minoritarias y los 

Estados nacionales, porque sdlo a través de ellos sera posible entablar didlogos 

entre culturas diferentes. 
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Bajo este panorama, el trabajo de las radiodifusoras instaladas en las 

comunidades indigenas debe continuar, puesto que: 

1. Por su poca complejidad tecnoldgica, bajo costo y enorme capacidad 

para llegar a cualquier poblado por mas apartado que se encuentre, la radio, es el 

mejor instrumento para romper con el aislamiento fisico de las comunidades sea 

por distancia geografica, sea por complicada orografia. 

2. Por la minima exigencia tecnolégica y escolar que se le pide al 

radioescucha, son una gran posibilidad para combatir el rezago educativo 
existente en las regiones con altos indices de pobreza y marginacién. Con ayuda 

’ de otras instituciones educativas, estas radiodifusoras pueden contribuir a la 
ensefianza de un auditorio compuesto principalmente por adultos analfabetas. 

3. Por la identificacién que tienen las emisoras del Instituto Nacional 

Indigenista con su auditorio, puesto que son el unico medio que habia su lengua 
y transmite sus canciones y leyendas. Los gobiernos tanto federales como 

estatales estan obligados a conservar y difundir todas las expresiones culturales 

de su poblacién, acorde a la modificacién del 4° Constitucional que reconoce la 

composicién pluricultural de la sociedad mexicana sustentada originalmente en 
los pueblos indios. 

4. Por ser generalmente el inico medio de informacién al que acceden los 

pueblos indigenas, estas radios posibilitan el acercamiento de las comunidades 

indigenas con la poblacién regional y nacional al enterarlos de las discusiones y 

problemas nacionales. 

5. Por que las estaciones de radio en poblados eminentemente indigenas 

posibilita que sus demandas se difundan, sean punto de confluencia de sus 

problematicas y promotor de su cultura. 

Es inobjetable que las emisoras del Instituto Nacional Indigenista se 

encuentran ubicadas en sitios donde se necesitan, pero la falta de continuidad del 

proyecto debido a los cambios sexenales ha provocado la variacion de sus 

objetivos, aunado los intereses que las rodean y el poco profesionalismo de sus 

integrantes impide que este modelo radiofénico alcance las mismas magnitudes 

como los impulsados por la Iglesia catélica en Sudamérica. 
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Por iltimo, propongo en lineas generales los niveles que constituirian al 

Sistema de Radiodifusoras Indigenas: 

1. Constitucién de una Junta Directiva de las Radios Indigenas, integrada 

por representantes de los pueblos indios y representantes de la Secretarias de 

Gobernacién, Educacién Publica, Comunicaciones y Transportes, Salud y 

Desarrollo Social principalmente. Su funcién sera construir vinculos de las 

dependencias federales con los pueblos indios a fin de concretar acciones y 

disefiar estrategias para el uso publico de la radio. 

2. Cada radiodifusora tendra un Director, designado por el Consejo 

Directivo de la emisora. Este Consejo Directivo estara formado por represen- 

tantes directos de las comunidades indigenas que habitan la region di 

encuentren instaladas. El director de 1a estacion junto al Consejo Directivo seran 

quienes decidan la programacién y los contenidos de las emisoras, pero su 

principal funcién sera asegurar la participacién de sus propias comunidades en la 

radio, porque sin la colaboracién del auditorio 1a difusi6n y rescate de la cultura 

indigena seria imposible. 

   

3. En cada entidad federativa donde se encuentre una 0 varias 

radiodifusoras indigenas, se formara un Consejo Consultivo integrado por 

representantes estatales de las secretarias nombradas, representantes del gobierno 

estatal y miembros de las radios de servicio piblico instaladas en el estado para 

que colaboren con logistica, infraestructura y recursos humanos a las tareas de 

las radios programadas por la Junta Directiva. 

4. Los centros de produccién radiofénica junto con los corresponsales 

comunitarios seran los ejes principales de participacién comunitaria en cada 

radiodifusora, su funcién sera la de hilar los problemas de cada localidad y 

presentarlos en cualquier formato radiofénico a la emisora para que ésta sirva de 

altavoz a sus demandas. 

Bajo el esquema siguiente, concibo que las radiodifusoras de servicio 

piblico enclavadas en poblaciones predominantemente indigenas, también 

pueden constituirse en emisoras de perfil comunitario. 
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Pueblos Indigenas 

  
  

—_— 

  

Dependencias Federales 

    
  

  

  
Junta Directiva 

  
  

  

  
Consejo Directivo 

  
  

  

Centros de 

Produccién 

Radiofonica   
  

Corresponsales 

Comumnitarios 
  

    
  

  

Consejo Consultivo Estatal 
    
  

  

    
  

Radio Indigena 

Por ultimo, el gran dilema para el indigenismo fue cémo incorporar a los 

pueblos indigenas sin destruir sus cultura; creo que el didlogo y la participacion 

de los indigenas en los procesos concernientes a su comunidad puede ser la 

solucién. La radio puede contribuir a romper las barreras geograficas y sociales 

que los marginan y, a su vez, fortalecer su cultura y el sentido de pertenencia al 

Estado mexicano. 

El porvenir de los pueblos indios depende de la manera en que influyan en 

el futuro de la nacién para transformarla; y sus contribuciones se orientan por tres 

caminos: ayudar al paso de Estado-nacién a un Estado Plural, la realizacion de 

una democracia participativa, y la recuperacién de los valores de la comunidad. 

Los principios de las radio indigenas deben perfilarse en éstos tres puntos. De 

cumplirse, se dard un paso importante para transformar a la nacién desde abajo. 
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