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INTRODUCCIÓN 

La expansión de las ondas hertzianas en México, se llevo a cabo en los anos veinte cuando el doctor 

Adolfo E. Gómez F. y el ingeniero Constantino De Támava - el primero en la capital y el segundo en Monterrey 

Incursionaron en el medio radiofónico. Es en 1923 que se Inicia el largo camino de radiodifusl6n en México. 

Desde un principio se optó porque este nuevo medio tuviera una estructura comercial quo alrajera la 

atención de grupos económicos que han visto en la radio grandes posibilidades de explotación. 

SegU:n Cristina Romo la clasificación más precisa para analizar la estaciones do radio mexicanas, es el 

tipo de autorización que adquirieron. pueden sor .. comerciales. oficiales. culturales. de ex;perimentaci6n o escuelas 

radiofónicas"'. Las emisoras comerciales requieren de una concesión, mientras que a las demás les basta solo un 

pemilso. Asl. las estaciones de radio en México. segUn su autorización legal, pueden ser: conccsionadas, 

comerciales y permisionadas o no comerciales 1
• 

Denlro de las estaciones pennisionadas enconlramos a las radios indigcnislas objelo de este estudio, las 

cuales responden al concepto de servicio social, ya que pretenden atender requerimientos especificas de la 

comunidad a la que estén destinadas sus emisiones. 

Estas radios se constituyon en una fuente generadora de mensajes, producidos y difundidas localmente. 

ya que buscan responder a las necesidades del auditarlo captadas por quienes trabajan en ese modio de 

comunicación; en su mayorla originarios de la comunidad. 

Se Intenta facilitar un canal do comunicación, para que cada región exprese su modo de ser. de ver y de 

vivir el mundo; compartirlo con otras regiones y otros receptores para lograr una verdadera Integración. con las 

particularidades de otros y de si misma. 

De esta forma se debo tratar al oyente como un individuo con personalidad propia y dignidad. 

relaclonéndolo con todo aquello que le da pertenencia a un grupo; la Identidad como ser social.2 

1 Cristina Romo. La Otra Radio, Vacos D6bllos. Voces de Esporanza. México: Fundación Man!Jel Buendla·IMER.1990.3,4. 

2 Ana Marla Peppino Barale. Las Ondas Dormidas. Crónica Hidalguense de una Pasión Radiofónica. México: UAM-A· 
CSH.1989,19. 
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La radio debe funcionar en un medio rural como un medio de comunicación e información entre los 

componentes de la sooedad. que es mas participativa y cr-llica convirtiéndose asl en el medio de comunicaci6n 

social Indispensable para la integración de la comunidad. ya Que por sus características sigue siendo el vehiculo de 

mayor penetración en un territorio como el nuestro con zonas urbanas, semiurbanas. rurales y comunidades 

indigenas. Ademas se encuentra al alcance de todos alfabetos y analfabetos debido a su gran mnuencia; en 

especial en aquellos sectores o conglomerados que no tienen acceso a otros medios de comumcaci6n. 

Llevar la comunicación a grupos indigenas requiere un tratamiento particular que tome en cuenta sus 

carac1erist1cas cullurales para garantizar el respeto a sus valores y a las necesidades de su entorno. Por lo tanto so 

deben utihzar estralegias do comuniC.:Jción especificas. Pues al ser México un pai!5o con una gran diversidad cullural 

en el que existen aprox1madamcnto 56 grupos étnicos con lenguaje. costumbres. trad1c1ones y formas de 

organización diferentes. lo cual genera una diversidad en sus caracteristicas que no pueden englobarse en una sola 

acción de comunicación y generahzar1a. 

Las Radios indigenistas se encuentran dentro de esta globahdad. son au:;;piciadas por el Instituto 

Nacional Indigenista y han preferido representar una allcrnallva para las diferentes etnias del pais 

Esta invest•gaci6n se realizó en el estado de Oaxaca (donde existen 16 etnias repartidas en todo su 

territorio). En 1990 en es.te estado habitaban un mill6n diez y ocho mir ciento seis indlgcnas que const1tulan el 19º/o 

de la población indigena nacional. Dicha población integraba el 39% del total de sus habitantes de cmco al'los a 

más.' En Oaxaca existen cuatro radiod1fusoras que pertenecen al INI, contando a la XEGLO (ver anexos 1.2.3), 

estación de radio solicitada por los md!genas de la Sierra Norte de Oaxaca, ya que ellos deseaban tener un medio 

que les permitiera expresar sus demandas. proyectos y soluciones a sus problemas. lo Que la hace una emisora 

participativa. La XEGLO es una radiod1fusora que da servicio a mas de 200 000 1ndigenas abarcando las etnias 

Mixe, Zapoteca y Chinanteca. 

Para realizar el estudio do esta radiod1fusora se pensó en pnmera instancia ¿Cuél era el nivel do 

participación del público chinanteco, mixe y zapoteco en la estabilización de la XEGLO como medio de 

comunicaci6n para el fortalecimiento de su cultura? Debido a Que la participación del pUblico es un elemento 

primordial para esta emisora, desde su creación. 

~obl;1ción lndlgena de Oaxaca.• 1985-1990• {Cl\lipsula r•d1ofOnlc.a) en Velltd'as.Guelatao de .Juérez. OaJCaca: XEGL0,9 de jubo 
de 1994. 
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De esta manora surgi6 la necesidad de llevar a cabo esta investigaci6n. cuyo objetivo fue el de 

establecer -a partir de la informaci6n- elementos para determinar cual era el nivel de participación de los receptores 

indigenas de la siguiente manera: 

A) Saber de qué manera la XEGLO promueve la participación de la audiencia indigena en la creación y 

estabilización de la emisora. 

B) Investigar y analizar las condiciones de producción de los mensajes presentes en su barra 

programética. 

C) Conocer el proceso de participación de los receplores de la estación. 

Este trabajo comprendi6 tres partes en las que se abordaron: 

1.-EMISOR 

2.- MENSAJE (barra programática y su discurso) 

3.- RECEPTOR (mhces, chinantecos y zapotecos) 

Al analizar el discurso de la XEGLO se encontró que ha logrado en lo posible cumplir con sus objetivos 

en los espacios dirigidos al pUblico en general, ya que promueve la revalorización cultural en los adultos. el respeto 

a su lengua. la CJ"eaci6n musical. la creación literaria. Pero en el público infantil este aspecto se ha dejado de lado, 

pues hay que tener presente el fomento y la preservación de la- cultura y su lengua en este grupo; al no inculcarles 

en la infancia los velares culturales de la región repercutirla formando un vaclo en el cual no se apreciarla ni se 

estimularlan las expresiones culturales. Al percatarse de este problema el trabajo fue definido de la siguienle 

El espacio infantil de la XEGLO fomenta valores culturales ajenos a la cotidianidad de los nif\os mbc:es, 

chlnantecos y zapotecos. Este problema surge por que la emisora no ha podido canalizar el fomento y la 

revalorización de los mensajes culturales, lo que se ve renejado en lo falta de mensajes en los programas y 

repercute en el receptor infantil. 
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Tratar de Investigar cuéles son los programas que consumen los ninos de la Sierra Norte nos condujo a 

Identificar el factor de mediación. para saber como los contenidos radiofónicos de esta eslación llegan a ellos. 

Después de un superficial acercamiento se determinó que la familia induce al nino a escuchar la radio, por lo tanto 

los ninos escuchan los programas que sintonizan sus padres. 

Cada uno de los capllulos que conforman esta investigación fueron divididos y presentados de la 

siguiente manera: 

En el capllulo mímero uno se realizó un recuento histórico de las polilicas indigenistas llevadas a cabo 

desde la Colonia hasla el comienzo dol sexenio del presidente Ernesto Zedilla Ponce de León. 

En el segundo capitulo se analizó la polltica indigenista. asl como el papel del indigena en esta. Se 

definió al Instituto Nacional Indigenista (INI) como mediador entre la politica indigenista y Jos indlgenas. 

En el tercer capitulo se describe el surgimiento del proyecto rad1ol6nico del INI. sus funciones. sus 

objetivos 

El cuarto capitulo se refiero a los aspectos históricos, geográficos, sociales y de producción de la 

XEGLO con el fin de tener un conocimiento general de la rad1od1fusora y de la zona de cobertura de esta. 

El quinto capitulo analiza la estructura do la barra programática y ra importancia de la locución dentro de 

la estación, asl mismo se realizó un análisis del discurso radiofónico, el cual dio la pauta para conocer el Upo de 

mensajes que reciben los receptores de la estación. 

En el capitulo sexto se describen los programas infantiles que existen en la XEGLO. Se observó el papel 

de la familia como instancia mediadora de la recepción radiofónica infantil, además se presenta el contexto 

psicológico-social de la ninoz lntennedia (7 a 12 anos). 
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CAPITULOI 

RECUENTO HISTÓRICO DEL. INDIGENISMO 

(DE LA CONQUISTA A NUESTROS DIAS) 

1. 1 INDIGENISMO. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El drama que han sufrido los pueblos indigenas durante la Conquista fue su condición de vasallaje que 

vivieron sus senorios o estados por medio de las armas y toda una concepción ideológica. Desde entonces el grupo 

dominante, no dudó en suprimir creencias y formas de culto -vistas como invención del demonio- para imponer su 

religión. 

El proceso evangehzadar• en Móio;ico se inicia a partir de 1521 con m1s1oneras franciscanos. dammicos y 

otras órdenes religiosas que se dreron a la tarea de convenir al cnstiamsmo a tos hab11antes del Nuevo Mundo. Los 

testimonios de los misioneros: Fray Pedro de Gante, Motohnia y otros franciscanos coma Jacobo de Teresa, Marln 

de Valencia. Francisco Jiménez. y Luis Fucnsahda. que desci1bian la portentosa conversión de millones de md1os al 

cristianismo. Posteriormente en la segunda mitad del sigl.:i XVI y pnnc1p1as del XVII so puso en tela de Juicio lal 

proeza y se sostuvo que aun estaba vivo el viejo paganismo. La nueva iglesia habia quedada fundada sobre una fe 

falsa de los conversos; no se habla logrado la extirpación de las idolatrías. La cruzada do evangelización pose al 

repudio do lo población indígena (una mezcla entre rechazo y temor) logró cumplir algunas de sus obJelivos Los 

nativos aceptaron ciertas formas de cristianismo. 

Estas observaciones. no pueden dejar de sel"lalar que la WConquisla espintuar estuvo rodeada de fe, 

paganismo y violencia, en buena medida por que las Ordenes religiosas tuvieron que enfrentar 1nlcnciones 

colonialistas y devastadoras. Los franciscanos acusaron a los Conquistadores de desmoronar el edificio de la fe que 

ellos hablan venido a levantar en América!>. La versión blanca y la versión negra del Rdescubrimiento del Nuevo 

Mundo" se entremezclan. con todo es imposible sostener que la Conquista espiritual no tuviera fines económicos, 

•uamada también Conquista Espiritual, por el lnvesligador Robert Ricard 

6SogUn el historiador .Jacques Lafaye. 
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polflicos y mililares. 

"'Ei hundimienlo de la Conquista Espiritual. en Jos últimos 30 anos del siglo XVI meroce que nos 

derengamos alll. Espana envió a las Indias un número cada voz mayor de funcionarios y menor de religiosos; la 

codicia llevaba a /os primeros. la tibieza reten/a a Jos segundos . ..e 

1 . 2 MESTIZAJE E INDIGENISMO 

Los pueblos que sobrevivieron a la Conquisla. llevaban consigo una herencia cultural milenaria, hablan 

desarrollado formas c:>mplejas do organización social. económica y polilica; creadores de grandes cenlros 

religiosos y urbanos, poseedores do un ar1e extraordinario A la llegada de los Conquistadores fo que queda del 

arrasamienlo de Ja cullura indlgena se confronla con la presencia cultural del mundo europeo que buscaba 

expander sus dominios al atribuirse funciones como gulas e "ilumrnadores" en el mundo 

Los indios tarde o temprano tuvieron que adaplarso y "asimilarse" a /as leyes y creencias extranas: 

quedaron ba¡o la tulcla de encomenderos; obligados a desempenar traba¡os forzados; además de ser flagelados 

por enfermedades que nunca hablan padecido. Ya Fray Tonb10 de Bcnavcn10. Motolrnia, sel"iala "'que en algunas 

provincias morfa la mrlad de la gente y en olras poco menos, porque como /os 1nd1os no sabian el remedio ... con 

esto morlan como chinches"'.' Por su parte Fray Bar1olomé de las Casas denunció y obligó a lomar conciencia de 

lo que ocurrla en México y en otros lugares del Nuevo Mundo Rpredic6 y actuó. e,..comulgó encomenderos. habló 

con el emperador, escribió libros, tratados y rol/etas, usó. en resumen, todos los medros a su alcance para lcgilimar 

la defensa de los indios."' e 

Los mismos peninsulares quo llevaron a cabo la destrucción de las lndms. tuvieron en Bar1olomé de las 

Casas al máximo censor de su empresas. Con ayuda de olros frailes promulgó las Leyes nuevas (1542) en donde 

se rescataba a los indios de las manos de los exploladores. Para él las conversiones al aistianismo debfan 

suprimirse para siempre. Se deberla hacer que los nativos. después de conocer el mensaje auléntico del Evangelio. 

si lo deseaban, libremenle lo acoplaran. 

11 .Jacques Lafaye. Los conquistadoro.s 3a ed1c. Mé•ica: Siglo XXI, 1978. 197. 

' vease Fray Tonbio de Benaverue Motolinla ~emoriales o flbros de las cosas de la Nueva Espana y los natt.1rales de ella· en 
Cullura.s enpellgm.Méit1eo: Alianza Ed1lonal Meit1cana, 1979, 109 

1 /bk:Jem.109. 
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1 • 3 MESTIZAJE ÉTNICO Y CULTURAL EN LA COLONIA 

A partir de lo. segunda mitad del siglo XVI eran vislbles las transformaciones de pueblos y ciudades: sobre 

las ruinas ceremoniales se construlan palacios y templos. surglnn nuevas poblaciones, concebidas al modo 

hlsp3nico. Los corregimientos y las encomiendas: el trabajo de los indios on la agricultura, minarla: obras públicas y 

en toda suerte de servicios. privados o doméslicos, eran ya usuales. sancionadas por las autoridades y cada dla más 

extendida. El meslizaje entre espal'loles e indios so dio en proporción elevada hacia principios del siglo XVII. lmbla 

más de trescientos mil mestizos. 

Las inlluenc1as mutui.ls de la cultura india y la cultura espat'lota fueron notables: las nuevas formas de 

lrazo y planta en ciudades, pueblos y aldeas, as/ como la ndaplación de técnicas agrlcolas y ganaderas: ademas los 

europeos !rajeron alimentos, plantas, voslímenta y animales domés1tcos -antes no conocidas on Aml'trica- asl como 

nuevas lormas de comercio, organización social y religiosa. 

Los hijos de ospafmles nacidos en tierras mexicanas adquirieron un aconlo d1lerento al do sus padres y 

vallan con lrecuenc1a de numerosos vocablos nativos: los alimentos lueron aceplados por los t11spanos: malz. 

frijol, chile, calabaza. aguacate y distintas clases de moles y salsas, preparados con adaptaciones sobre los 

recetarios mdlgenas originales 

Los mestizos eran hijos de padre espaf'lol y madrt< indlgena; nobles o plebeyos, algunos no admitlan su 

parte 1ndlgena y haclan resaltar su parte aspar.ola. Otros acoplaban lo que en verdad eran. 

A parllr de la heterogeneidad étnica de los distmlos grupos de población se Implantó un sistema de 

castas conformado por: espaf'loles, criollos, indios. mestizos y esclavos negros. La d1scnmlnac1ón al sistema de 

castas, no impidió durante los tres siglos de dominación ospat'lola que continuara la fusión de pueblos y cullums. 

sobre todo en el centro del pals. Debido al aislamiento geográfico de algunos pueblos del norte de México y de 

estados como Yucatán. Oaxaca y Chiapas pudieron subsistir elementos de la antigua cultura como formas de 

organización social, usos agricolas. medicina tradicional, artesanlas y creencias. Habrá que reilerar que en la 

gestaclón de un nuevo pals, las mezclas élnlcas fueron muy importantes; incluso determinaron olementos de lo 

que se llama. con atnblgüedad ser -nacional de un pnls como el nuestro. 
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1 • 4 MÉXICO INDEPENDIENTE 

Durante el periodo llamado lndapendlonte hubo unn grnn participación de la población lndlgena en las 

tropas del e¡érclto o en las guerrlllas, dirigidas -on su ornn mayorla- por caudillos que eran mestizos o criollos. Se 

puede decir que los Indios adquirloron el carácter de colundadoros del nuevo pals Independiente. 

Con la Independencia no se logró el Ideal de unificar a la nación tanto en lo cultural como en lo social. La 

población mestiza se Incrementó, dando lugar a una incipiente clase media, en donde coexistlnn los grupos de 

ascendencia europea con las numerosas comunidades lndlgHnas. Esta nueva clase se conlormaba con miembros 

de la clase alta de ongen espaf'lol y mestizo 

Entre los periodos conocidos como la Independencia y la Relorma ol pals vive rupturas y choques que 

llevan mfls al desconcierto que a la estabilidad. Por otra parte, México pierde la mitad de su territorio ante el pals 

vocino del norte que ya muestra su poder de control; durante ostos al'los existen muchos m1ereses exteriores sobre 

el pals. Además de las presionas extranjeras, Móx1co vive un proceso do ebullición inlerno entro !acciones que 

buscan un poder imposible de consumar. 

Durante el porlodo indepond10nte se niegan valoras y se afirman otros, se trala definir la nueva idea do 

nación. 

El México Independiente dio lugar n una mayor mov1lldad social; cualquier persona podla ocupar puestos 

imporlanles en el pals. Por otra pano hubo casos relevanhts de indias que ocuparon cargos Importantes, como ol 

escrilar liberal lgnaclo Manuel Altamnana Tomtls Mojln, Gonoral conservador. Bendita Juflroz, será un modelo 

(Incluso mistificado} como el indio quo trasciendo su origen racial y social hasta llegar a la presidencia de la 

AepUblica. No deja de sor paradójico, sin embarga, quo las circunstancias polfticas externas le Impidieron atender 

las urgenles necesidades y exigencias que roclamaron las comunldndes lndlgenas dol pals, nsl como grandes 

sectores de In poblaclón que vivlan en precaria situación. 

Con Profirió Olaz en la presidencia de la RopUbllc.a (1876 n 1880 y de 1884 a 1911) se logró un largo 

periodo de eslnbllldad social, que fue la base de una eficiente administración que pretendió convertir a México on 

una m1cl6n progresista {desde una visión liberal y positivista entonces on boga): esle proyecto, sin embargo. olvidó 

In grnvlsima situación de las niasas lndlgenas y, en general, campesinos. 
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SI en la Independencia se habla prestado atención al problema de la posesión de la lierra, éste se agravó 

al suprimirse la propiedad de las corporaciones religiosas. afectando a las comunidades indlgenas. lo cual 

contribuyó a la formación de los grandes latifundios. 

Durante el gobierno de Profirió Olaz, Jos campesinos en su mayorla ind/genas. engrosaron la masa de 

peones de fas haciendas. Su situación fue peor que la de su ancestros -en la época colonial- con las encomiendas. 

El grupo gobernanle parece tener la mirada en modelos muy alejados y muy superiores: habrá que pensar en esa 

proclive imitación -afrancesamiento·. El proyecto de nación so confunde con los caminos para solucJOnar problemas 

ancestrales. Los resultados son eslénles, aunque el presidente Dlaz. ya convertido en dictador justificará su 

prolongado mandato. por haber llevado al pais a una NpazN social que no habla tenrda antes. Esto hecho y la 

ambición de un pals modernizado llevarán al lema Mpaz con progresoN. La miseria prevalece 

Junto a las transformaciones poliucas y económicas del pals, hay un claro esfuerzo por observar hacia 

adentro; es decir hay una búsqueda do lo propio. El afrancesamiento se opone a un nacionahsmo que exige la 

soberanla del pais y la defensa do los recursos naturales. 

La búsqueda no es inmediata se remonta al pasado ancestral; el pasado indigena: so conrunden y se 

funden los impulsos y los instintos con ta renexión y la ambición de un espacio y sobre todo do una condición propia: 

eso que se /Jamó identidad. 

El proceso revolucionario que va de 1910 a 1940, mas alié de su manejo ideológico e institucional, es 

crucial en el desarrollo del pals 

1 • 5 PERIODO REVOLUCIONARIO 

A partir del movimiento revolucionario de 191 O surgen renexiones de carácter social y cultural sobre el 

lndlgena en relación a la propiedad de la tierra. Ideas que dieron origen a una polllica indigenista con avances y no 

pocos retrocesos. 

Al triunfo de la revolución se trató do ordenar en lo polltico y lo económico al territorio. En la Constitución 

de 1917 se establece el marco jurldico (y por ende social) del pals como nación. Se creyó que era necesario 

homogeneizar étnica y culturalmente a la sociedad mexicana. Conceptos como "aslmilaciónN de las minarlas étnicas 

al desarrollo nacional, pretendieron acelerar un proceso que borrara ras fronteras y valores entro las formas de 

culturas dominantes y las preservadas por los grupos indlgenas. El resullado fue una mayor discriminación y 
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explolaci6n sobre tas minorlas indígenas. 

Habr3 que entender que este proceso de integración de la nación es largo y accidentado. Los significados 

posibles de la Re..,olue1ón tendrén que relacionarse con una soluciOn no sólo de lo~ desequilibrios sociales (que en 

verdad nunca disminuyeron, sOlo se transformaron ). sino también a una recuperaciOn y rescate de lo propio: 

La Revolución fuo un descubrimiento de nosotros mismos y un regreso a los orlgenes, 

primero; luego una búsqueda y una tentati"a de slntcsis. abortada "ªnas "cces; incapaz de asimilar 

nuestra tradición, y ofrecernos un nue"o proyecto salvador. finalmente fue un compromiso. Ni la 

Revolución ha sido capaz de articular toda su sal..,adora explosión en una "1sión del mundo. ni la 

"Inteligencia" mexicana ha resuello ese conflicto entre la insuf1c1cnc1a de nuestra tradición y nuestra 

exigencia de um..,crsalidad9
." Fundir el pasado ancestral y todo su riqueza cultural con el pais inserto 

en el mundo occidental -que dentro de su pensamiento racional alcanza la uni..,crsahdad- han sido una 

constante de una sociedad impulsada por gobiernos que han hecho de esta fusión una obses16n que 

parece que siempre cstara fracturada. 

Al término do la lucha armada el pals elligia cstabihdad. unidad inst1tuc1ona\ que permitiera la 

Qobernabllidad sobre todo con la existencia de la facciones caud1lhstas que aspiraban al poder. 

Hacia el inicio de los cuarenta. ario en que so celebra el pnmer congreso indigenista en P3tzcuaro. 

Michoacán ya se habla alcanzado una defl01c10n t'omog~nea del ind10 (es decir con..,eniente para las distintas 

inslltuciones; las poHticas o bien las académ1cas), se daba mas 1mportaneia a otros elementos como la lengua y el 

vestido, las costumbres y formas de organizaciOn social. e incluso ciertas instituciones, \o cual implieó que se viera y 

cumpliera mas lo exterior es decir la apariencia (la imagen) que la esencia. es decir la severa gravedad de la vida y 

expectativas de las comunidades indigenas. 

1 • 6 EL CARDENlSMO 

El caudillismo tu"o en Lézaro cardonas al gobernante más preocupado en la historia de México por la 

gran masa de población marginal, desde las etnias que se mantuvieron aisladas de la civilizaci6n hasta la clase 

obrera de las ciudades. AJ respecto. el escntor y periodista Fernando Benltez set\a\6: 

•oetavio Paz.. El labonnto Ce lo soledad Colecc Leduras mexicanas Num. 27. M6'l(lco: FCE. 1964, 150. 
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Cérdenas no repartla tierras estériles: centró su polllica agraria expropiando las latifundios 

que ei-an la base de la economla nacional. La tercera parte de su gobierno la pasó hablando con los 

obreros. las cam~sinos. y las indios. Muchos le criticaban que perdia su tiempo. y pocos se dieron 

cuento de la slgniflcaci6n moral de su polltica; aquellos habian sida los humillados y los ofendidos, los 

sieivos o el peonaje, y por primera voz tenlan una consciencia de sus derechos y de su dignidad; 

hablan dejado de ser monstruos para convertirse en hombres'º. 

Durante el gobierno cardenista (1934-1940), la po\\tica indigenista marca un paso h1st6rico. se postula e\ 

principio del respeto a la fisonamia histórica y regional de las comunidades. as1m1smo se exaltan sus valores 

clvicos. reconociendo un valor superior a la de otras sociedades y una notable capacidad para el avance en las 

formas de organización social, en virtud de su concepción comunitana. no ind1v1duahsta de la propiedad. 

Durante este gobierno los indias formaron parte de las masas que el presidente necesitaba para 

consolidar su régimen. durante el cual se crea el lnstiluto Nacional de Antrapologia e H1stona (INAH) y la Escuela 

Nacional de Antropologla (ENAH). Se incrementa la investigación indigenista y se busca una def1mci6n exacta de lo 

que es el ind\gena. 

El autor de Los indias de México, investigaci6n ya clásica sobce el tema. sena.ta 

Los intentos por definir qué es un indio han fracasado ( .. ) Indio es el que pertenece a una 

etnia bien definida que habla una lengua aut6ctona y se vale de un instrumental pnm1l1vo India es 

aquel que vive en un mundo de s\mbolos indescifrables y detrás de la apancnc1a de las casas alientan 

fuerzas ocultas( ... ). Su concepci6n del universo determina que él participe de un modo activo en su 

conservaci6n y en su equilibrio. Tiende a sacrahzar todas las actividades humanas significativas: la 

pesca, la agricultura, el sexo. lo que es contrario a nuestra lógica o a cualquier sislema económico o 

polltico. Cree en los espiritus y mantiene una comunicaci6n directa con los dioses a los muertos. La 

fiesta es pai-a él la reactua\izacl6n de una hazana divina creadora. Viviendo en la miseria inventa 

paralsos que luego reconc en el culto o en el ritual. Su estructura fam1har preserva la cohesión del 

grupo. manteniéndolo unido. Lo caracteriza. además, un sentido de solidaridad comunal que nosotros 

hemos perdido,,. 

~0 Vl!tase Fedenco Campbell. ""Fernando Benllez;: el ensayo-reportaje· en Conversaciones con escntores Colece. Sep 
s.etent.as. México: Diana. 1981. 21. 

11Federlco Campbell. op. cil. p. 30. 
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Al finalizar El Cardenismo las Polilieas indigenistas quedaron desplazadas. Con la creaci6n del Instituto 

Nacional Indigenista el 10 de Noviembre de 1948 renace el interés por trabajare investigar esta área. Sin embargo, 

la Integración préctlca do los indlgenas dentro de la sociedad se rechazaba, no podlan asimilarse dentro del 

proyecto de industrialización. En el México moderno el indio representaba una carga moral, y su imagen quedaba 

reducida a moro folclor. 

Como objeto de estudio y análisis el indio quedaba relegado a un reducido grupo de investigadores. Esto 

sucede incluso en el Instituto Nacional Indigenista. Con todo, hay una preocupación por estudiarlo. As!, indigenismo 

y antropologia se tornaron sinónimos pero asimismo se relegaron y se alejaron de las cúpulas del poder. El 

indigenismo. asl. quedó fuera de la discusión del modelo del pais. 

Al de1ar de verse al indio como problema nacional, en los ai"los cuarenta. el gobierno maneja su presencia 

desde otros enfoques y '"soluciones'" necesarias. La reforma agraria. la consolidación del estado nacional y de la 

estabilidad politica. La expropiación es el mayor e1en1plo de la recons1deraci6n de los logros revolucionanos -

institucionalizados-. aunados a le e:ugcnc1a de una moderrnzac16n (con mdependcncia política del exterior) en una 

coyuntura internacional propicia, que perm1t1ró. ademas, la aceleración de capital. 

En este contexto del capitalismo. ciertamente dependiente -que va de 1940 a 1964- el estimulo al 

indigenismo decreciO: desaparece el Departamento de Asuntos lndigenas, similar al de Asuntos Agrarios y 

Colonización. con categoria equivalente a la de una sccretana de Estado, siendo sustituido por una dirección en la 

Secretaria de Educación Püblica. por el lnsl1tuto Nacional Indigenista. que luego de 22 al"los sólo pudo establecer 

once centros coordinadores en el pals. con presupuestos y personal insuficientes. 

Muchos "apóstoles" -personal con ideales pero carentes de una rormación académica y proresional

devinieron en burócratas amargados. El resultado fue de pobreza material. investigación y reflexión teórica para el 

indigenismo. Do esta manera. y parafraseando a Agu1rre Beltrán· el indigenismo pas6 de la leerla a la 

administración 12 

Al Iniciar la década de los setenta se exponen las causas estructurales de la marginación del lndigena. A la 

par se proponen medidas pollticas y administrativas para robustecer la acción del estado en favor de las minarlas 

étnicas. 

12 V6ase Antologfa da comunlcactón ysoei0c1ad. Tomo l. M6xico: INl·Ocpto. de Planeación RadiofOnlca • .Juno de 1982, 108-
112. 
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la por se proponen medidas polllicas y t1dmlnlslrallvas para robustecer Ja acción del eslado en favor de las mlnorfas 

étnicas. 

1 • 7 EL PERIÓOO DE ECHEVEARfA 

Desde su campana para postularse pras1dente de la república. Luis Echeverrla Á/varez rompe con las 

normas tácitas del partido en el poder. yendo a pueblos apartados a escuchar la voz de los grupos sociales más 

marginados y depauperndos. Se supone que optó, a diferencia de sus antecesores, por la democratización de las 

distintos sectores de la socledad (na olvldar la significativa acción do hborar a los presos polll1cos del movimiento 

del 68). 

Parte de su discurso polllica para ganarse adoplos y la canlianza de la sociedad, Echeverrla lo d1rigi6 a 

los obreras y a las canlpesmos (aunque causó gran desconfianza y repudio de los empresarias y grupos 

conservadores). Desde los primeros meses de su gobierno so promulgaron leyes 1ales como la de la Aelorma 

Agraria (que entra en vigor desde 1971 ). Se ponen en marcha planes como el Plan Huicol y el Plan de las 

Com1s10nes de Zonas Andas y dol Azúcar. Para Echeverrla o/ reparto agrario no se habla concluido. As1misn10 se 

agilizan las rezagos pendientes de dotación y restnuc16n de 11erras acordadas por gobiernos anteriores ' 3
• El 

periodo de Echoverrla translormó. al menos en los planes, la posición de las comunidades mdlgenas con una 

poi/tic.a da mlegración que 1.a!:> hizo participes, dirfaso, de sus funciones sociales. Esa polllica intenta una 

re1vind1cac16n cunural y maler/al de esas comunidades. 

1 . 8 PEAJÓOO LÓPEZ POATILLISTA 

Bajo el mandato de Joi:;é López Portillo (1976-1982) los conceptos de asimilación e 1ntegraclón de las 

minarlas étnicas dejan de ser, en si mismo, objetos do polémica., se les da conlenido, en cuanto tienen referencia a 

un proyec10 politice especllico. 

A lo largo de su campana elecloral. López Portilla trata de fortalecer las bases materlales para la 

emanc1pac1ón del lndlgena, la defensa de sus derechos humanos. do sus bienes y respeto a la personalidad do las 

etnias. En su opinión, 1.a realidad del indlgena se sustente en dos condiciones básicas. una étnica y la otra do 

clase. y a dos formas de reivindicación, una cultural y la otra económica: ~porque en la modida en que los grupos 

indlgenas se logren liberar del despojo canstanto de sus recursos naturales y del producto de su lrabajo, estarán en 

·~ Véasa Alonso Aguilar, Fdo Coronn •Los gr~ Pf"Oblema.~ n.-x::iona1~· ian "49x1co: R1qu9z,., y M1son.i 14."l OKtw::. fl.4éx1co: 
Nuestro ttempo, 1981, 270. 
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En este sexenio se anrma que la condición oprimida de esos grupos y culluras es un problema de 

emancipación esencialmente igual al del proletariado de cualquier pals. Todo lo anterior fortalece la visión 

paternalista de un estado que ve a los indios como marginados. pobres. explolados y dependientes. 

En 1976 el presidente en turno .José López Portillo decide replantear la politica Indigenista. Durante el 

siguiente sexenio se crea La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(Coplamar); el INI asl se convierte en la organización central del Programa de Desarrollo para Los Pueblos 

Marginados de la RepUblica. Se trató asl do fortalecer las condiciones materiales y las particularidades culturares de 

la población indigena. Esto ambicioso proyecto croa alternativamente una serie do dependencias que abarcarán 

distintos émbitos administrativos de acuerdo a labores y territorios especificas. Entre los seis nuevos organismos so 

cuentan la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA); Productos Forestales de la Tarahumara 

(PROFORTARAH) y el más conocido Fondo Nacional para el Fomento do las Artesanías (FONART). 

La realización y cumphmienlo de los objetivos de estos planes es imprecisable; datos estadlslicos 

aclualizados serian insuficientes para valorar los logros de uno de los mayores problemas del eslado: la satisfacción 

de los necesidades elementales de los grupos marginados y su integración a la pluralidad de la sociedad. La 

realidad actual díria sin discusión alguna que todos estos planes fracasaron: dos casos evidentes son la crecionle 

mu¡;eria en la zona tarahumara asi como conmcto en Chiapas muestran la imposibilidad del estado para cubrir las 

mlnimas necesidades de sobrevivencia de las grupos indlgenas. 

1 • 9 POLITICAS INDIGENISTAS DE LOS OCHENTAS Y LOS NOVENTAS 

(DE LA MADRID, CARLOS SALINAS DE GORTARJ Y ERNESTO ZEOJLLO) 

En el documenlo "'Bases Para La Acción"', 1977-1982 las directrices polilícas del gobierno de José López 

Portillo establecen que el INI: debe lograr una mayor participación do la población indígena en la producción y en los 

beneficios del desarrollo nacional. debe lograr las necesidades básicas de los grupos étnicos. asl como elevar la 

capacidad de los grupos étnicos en la defensa de sus derechos individuales y sociales. Fortalecer la conciencia 

nacional a través del respelo al pluralismo étnico. 

Al inició del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. la tesis del desanollo dependiente y la marginación 

-fundamento de la préctica indigenista del periodo del Jesé López Portillo- so considera obsoleta y se pretende dar 

un giro a la teorla y a la práctica de esta polltlca. El 18 de febrero de 1983 se realiza Ja consulta sobro cuestión 
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lndlgena, en donde se trataba de explorar la opinión de la comunidad antropológica en torno a la polltica que 

seguirla el INI en los anos venideros. 

Habrá que aceptar que las distintas polil1cas indigenistas en México no fueron aisladas: en más de un 

sentido respondieron a las nuevas pollticas económicas establecidas en distintos paises de América Latina 

(entiéndase. el reforzamiento del neohberahsmo) pese a diferencias nacionales s1901ricativas las polllicas 

indigenistas tienen un objetivo comUn. la inlegrac1ón de los indios Pero dicha mtegrac16n, como siglos antes el 

mestizaje, ha sido un arduo y accidentado proceso de choques, asimilaciones y rupturas El investigador Guillermo 

Bonfil Batalla sei"lala: 

La vocación "integradora" que se expresa en las polilicas indigenistas responde 

evidentemenle. a la necesidad capitahsta de consohdar y ampliar el mercado interno. va mtJs alié: 

pretende la construcción de una nación (sociales, po1iticos, económicos. culturales, ideológicos) que 

se ajusten a los supuestos 1mplicilos de la forma de estado 1mpuesla a través de la independencia 

politica. En esta empresa no cabe el indio, el gobierno se asume como Estado-nz.ción. pero no incluyo 

a una fracción de la población (minoritaria en muchos paises), constituida por los sectores de la 

sociedad dominante modelados segun las normas de la clase dirigente. que se rigen como "nac16n" a 

cuya imagen y semejanza deberén conformarse paulatinamente los otros segmentos.- 1
• 

El director del INI en el sexenio 1982-1988, Miguel Lim6n Ro¡as, comenta que la institución a su cargo no 

contaba con especialistas suficientes para atender tareas tan complejas como las del indigenismo; se pidió apoyo a 

las Instituciones correspondientes para trabajar coniuntamentc en e\ cumplimiento de programas y la solución de 

problemas, pero siempre so antepuso el culto al presidenc1ahsmo {"porque el presidente es la fuerza fundamental 

para que el trabajo Indigenista tenga éxito"). Significa que la preocupación de los distintos gobiernos por el México 

indigena no deja de ser parte de ideales; en verdad elemento discursivo ideológico que cualquier poder sustenta. 

En este caso, el indigenismo, siempre ha sido un rico y sofisticndo material; explotable ya como 

estandarte de reivindicaciones sociales hasta ilustración de nqueza cultural, artesanal, artlst1ca -como se repite

mllenaria. ¿Qué serla de nuestro folclore sin los lndigenas (claro. aséptico; sin atavismos ni miserias)? 

1• Guillermo Bonfil Batalla. -utopla y Revolución" en El pensomionto pclltico contompor.l!inoo do los indros de Am6rica Latina. 
M6:aco: Nueva Imagen, 1979. 13. 14. 
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (1969-1994) de Cartos Salinas. se establece entre sus prioridades 

(como parte de la erradicac16n de la pobreza) extender a las comunidades indlgenas, progr.amas de desarrollo 

integral: algunos de ellos ya funcionan en la selva lacandona, la sierra tarahuamara y en la región ch1nanleca. 

Hay que aceptar que la preservación de las culturas indigenas exige combatir el mayor lastre que sufren; 

la miseria. No es menos cierto que el pasado gobierno enfrentó exigencias -internas y externas- como las 

discusiones para la firma de un tratado -TLC- que sólo reforzó la irremediable entrada del pais -no al primer mundo. 

como la apariencia esplendorosa del gobierno quiso representar, sino -a la globalizaciOn do un mundo estrangulado-

Ante carencias acumuladas la miseria fue un problema inmed1ilto por solucionar. Con el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL) so quiso enfrentar el problema de la miseria no sólo de los 1ndigenas sino de 

grandes sectores de la población rural y urbana. A partir do diciembre de 1988 -fecha en que se intentó elevar los 

niveles de salud, educación. vivienda y empleo- el INI y el PRONASOL han trabajado conjuntamente para resolver 

los problemas de las minorias. 

En abril de 1989 el presidente Carlos Satinas instituyó la Comisión Nacional de Justicia para los Pueblos 

lndigenas de México, el exmandatario expresó; -Recojo con interés la propuesta de elevar o rango constitucional el 

reconocimiento de las comunidades lndlgenas. Si algún mexicano tiene que reconocerse en si mismo y ser 

reconocido. por la Constitución. es precisamente el indigena". Las palabras del entonces mandatario no pueden ser 

més Ilustrativas. Dctrtls de ese oufemlslico reconocimiento está la minimización de un grupo racial, que en realidad 

ha sido considerado menos que eso. ¿Cómo puedo reconocerse asimismo un individuo si se le degrada y confina. 

utilizando su cultura como emblema y aderezo de la cultura dominante? 

Como se ve. abordar el problema del indigenismo es entrar a un desierto sin limites: las mismas 

comunidades, apenas si se reconocen. Ahora. sobre todo, en medio do la mayor crisis que ningún gobierno 

"revolucionario" (el partido en el poder) ha enfrentado en su historia, las perspectivas no pueden ser más 

desoladoras. 

Y tres meses antes de asumir la presidencia de la república. Ernesto Zedlllo Ponce de Le6n sefaala ente 

seguidores de su partido en el Estado de México, que "La cultura do México refleja la riqueza que representa la 

diversidad de regiones y de su gente. La variedad de los grupos indlgenas que son las más profundas de nuestras 

ralees, la multitud de variantes locales en que se desdobla nuestra cultura mestiza • el intercambio vivificante de los 
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bienes culturales de otras tierras'"_ En ese acto polltico se propone difundir y proteger el patrimonio cultural y lratar 

que '"la participación del estado se traduzca en el apoye a la creación de los pueblos. de las comunidades, de los 

individuos ... '"; para alcanzar sus objetivos establece diez puntos que organicen los trabajos dentro de la cultura. En 

el octavo de esos· puntos se especifica: '"Apoyo y fomenlo a las culturas populares Y las culluras indigenas. Los 

programas culturales deberian tener un carácter abierto a lodos los sectores y grupos de población. con igualdad de 

oportunidades y con el propósito de contribuir a su inlegración'".15 

u V'6ase .. La cultura de M6:deo reneja la riqueza de sus regiones y de su genle: Emesto ZediUo'" en Empresa en Marcha, Vol. 
u. nüm. 25. 2a. quincena de Agosto 1994. México: 16. 
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CAPITULO 2 



CAPITULO U 

HABLEMOS DEL. INDIO 

2 _ 1 EL INDIGENISMO 

El indigenismo ha sido considerado en México como un problema social. el cual ha instaurado pollUcas 

tendientes a mejorar la problemática situación de los indlgenas. 

Cuando se menciona el término indio se piensa por lo general en individuos diferentes. tanto cultural 

como lingülsticamente, que viven en las zonas urbanas y tienen una cultura citadina. 

Indio es la denominación impuesta por lo colonizadores csp3/\oles a los nativos del Nuevo Mundo. En 

México la palabra Indio es utilizada como sinónimo de indlgena. 

Hasta ahora no ha existido una definición dol término indio. si en cambio se ha tipificado: "el quo habla 

una lengua diferente a las existentes en Europa ya no es el único bárbaro, también lo es aquel que es cruel. 

inhumano. poco doméslico, poco cortes. grosero y que además habla y vive en forma poco curiosa; os decir. 

primitiva". 

Exislen !res formas diferentes de caracterizar al indio: la europea. la amoncana y la india; cada una 

describe sus propias caracterlsticas raciales, fisicas, lingülsticas y culturales. 

Estas concepciones del indio desembocan en el indigenismo como producto de una polltica eslalal. 

encaminada a la solución de los problemas que onrrentan las etnias. El indigenismo nace como un fenómeno 

sociocullural. algunas de sus vertientes llevan a acciones humanitarias y morales en el mismo momento en que se 

marcó a los indios con el estigma de pueblos vencidos y subordinados. 

El indigenismo ha Ido surriendo una transformación progresiva que lo ha constituido en un movimiento de 

reivindicación, en el persisten demandas de justicia o igualdad para los pueblos Indígenas y en una propuesta para 

la formación de sociedades pluriculturales. 

•• RaUI Relssner. '"El Indio de los diccionarios" en Comunicaetón y Cultura en Am6nea Latina. México· UAM-X, 985. 6. 
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El indigenismo es una promulgación polllica que conlleva una corriente ideológica. ambas son necesarias 

en diversos paises de América Latina. para su conrormación como naciones modernas, que las conducirán a un 

proyecto nacional y la definición do su identidad. 

El Primor Co?greso Interamericano celebrado en Pétzcuaro, en abril de 1940 desarrolló las normas de la 

polilica indigena y plantea Ja integración del individuo a la Sociedad Nacional con todo su bagaje cullural, 

proporcionéndole los elementos para su articulación dentro de una sociedad moderna. 17 

El Congreso Interamericano provocó una conciencia indigenista; se creó El Instituto Nacional Indigenista 

(INI). Al nacer en 1948 sostuvo la idea de incorporar a todas las comunidades indlgenas a la sociedad mestiza; se 

pensó que dicha participación podrla llevarse a cabo en un tiempo previsible 

Se pensó que el indigena se habla mantenido dentro del marco de su comunidad; definición que llevo a 

conclusiones con estralegias propias del instituto: 

l. Que las comurndades mdigenas tendian a desaparecer ineJ(orablemente frenlo al avance de la 

mOd'ernización. 

11. Que el problema fundamental de las comunidades indlgenas era la ausencia de un desarrollo cultural 

que les exigió enfrenlar tareas educativas 

111. El movimiento indigenista intento propiciar y acelerar sin choque la incorporación de los Indios a la 

cultura Msuperior'": la oecidental en su ver~ión mexicana. El indigenismo so concibió como una rorma de humunismo 

que tenla por objeto do estudio una fraeción minUscu/a do Ja población por otra par1e que nada tenla que ver con el 

desarrollo del pals. ui 

En México se han desarrollado diversos enfoques ideológicos tendientes a constituirse en corrienles 

filosóficas que han buscado múltiples definiciones sobre el indigenismo. Estas corrientes tienen relnc16n con las 

politices estatales surgidas desdo la Colonia. Asl, el camino histórico que ha recorndo el indigenismo ha atravesado 

por tres elapas: una etapa de segregación en la que el indio era objeto de discriminación racial. dependencia 

económica y era controlado politicamente. Una segunda etapa en donde so obligaba a los indlgenas a fragmentar o 

17 Gonzalo Agu1rre Benran. ·un pos1ulado de polltica indrgenis1a· en Obra poldmica. M6xlco: SEP-INAH. 1975. 27. 

,. /NI, 30 attosdospuds. RovislOn Crlt1CB (compllaciOn}. M6J(lco: Mtblco 1ndlgona. 1979.143. 
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aparcelar sus tierras para integrar1as al régimen de propiedad lndlgena: con el despojo a las comunidades so 

contribuye a concentrar la propiedad de la tierra en unos cuantos. El caciquismo será uno de los lastres que hasta 

ahora padece el pals. En la etapa integracionista se busca la integración de las comunidades indlgenas en la vida 

económica, social y polltica del pals, se quiere incluirlos a la sociedad nacional, hacerlos participar en su propio 

desarrollo. respelando su cultura. valores y sobre lodo .. su dignidad de hombres ... 

Se ha hablado del indigenismo sin que sean los indios quienes expliquen su realidad; se ha inlerprelado 

sus necesidades, sin senlirlas como ellos. En suma la pomica indigenisla no es la que el indfgona crea en su propia 

comunidad sino la que el estado interpreta conforme a sus valores e interés .. nacionales ... Asl. el indigenismo puede 

definirse como una estrategia para organizar la interacción con los pueblos indios en las sociedades pluriétnicas. U• 

Es necesario explicar la diferencia entre pol/tica indigenista e indigenismo, la primera es la que lleva a 

cabo el Estado, por otra parte el indigenismo va dirigido a los diferentes grupos élnicos del pals realizando acciones; 

es evidente que el Indio es la materia que nutre la acción indigenista: "El Indio es el elemento sustantivo .. 

El indigenismo implementa planos para lograr cambiar la posición do desventaja y marginación de los 

pueblos lndlgenas respecto a los demás sectores que integran la sociedad nacional. Para cambiar osla situación so 

creo el Programa Nacional de Solidaridad publicado el 6 de diciembre de 1988. e inlenló llegar a un acuerdo enlre el 

compromiso constitucional y el bienestar del pueblo. alacando la pobreza y reconociendo al indlgena como el eje 

principal de sus objelivos proporcionándole servicios básicos como la vivienda, educación y empleo bien 

remunerado y asislencia médica. 

Dos son los puntos fundamentales que el Instituto Nacional Indigenista integra a este programa: 

1.- La promoción del libre desarrollo de las culturas 

2.- El abatimiento de la desigualdad que frena dieho desarrollo. 

Se acepta que los indlgenas viven en la marginalidad, resultado de un proceso histórico de dominación y 

carencias ancestrales (algunas In-salvables). que impiden su desarrollo: se ha repetido tendenciosamente que esta 

marginación de las minorlas es producto de una relación accidentada a lo largo de la historia. Esta afirmación. por 

otra parte. no deja de ser una reflexión filosófica, que ha pretendido negar las pollticas Colonialistas y finalmente 

1• Osear Arce Oulntanilla. /N/, 40anos despues. M6xlco: M~xica Indígena, 19BB, 106 
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neo-liberales de los gobiernos constitucionales en México: conjuntamente el Estado y la sociedad no lndlgena 

mantienen una relación de tutelaje -establecida como ya se menciono desde la Colonia- sobre las etnias del pais. 

2. 2 LAS TAREAS INDIGENISTAS (1989·1994) Y LOS CENTROS COORDINADORES. 

En el Plan Nacional do Desarrollo 1989-1994 se definen las políticas y tareas que se debieron cumplir 

duranle ese lapso en el que se estableció la volunlad del gobierno para promover y respetar el libre desarrollo de las 

culturas indlgenas de México. asi como la esllmulaci6n a sus potencialidades y consolidación del carécter plural de 

nuestra na~onalidad. Ademas se trató de enfrentar directamente a la pobreza y de elevar el bienestar en las 

comunidades indigenas admitiendo las diferencias en lenguajes y lradiciones que enriquecen y robustecen nuestra 

cultura y la idea que de nación so refiere. 

El trabajo del INI en este sexenio se centro en cuatro áreas: desarrollo económico. procuración de 

justicia, salud y bienestar social. asl como. fomento al patrimonio cultural. 

A partir de estos punlos se realizaron diversos proyectos: los cambios administrativos en la dirección del 

INI no represenlaron obstaculo alguno para que los programas conlinUen. 

Para llevar a cabo esto el INI estableció tres principios básicos de acción: 

1 .- La participación de los pueblos y comunidades indlgenas en la planificación y ejecución de los 

programas de la institución.~ 

2.- Traspasar las funciones institucionales a las organizaciones y colectividades lndlgenas. asl como a 

otras instituciones públicas y grupos de la sociedad involucrados y comprometidos en la acción indigenista. 

3.· Vinculo con las instituciones federales. estatales, municipales y de la sociedad. asl como los 

organismos internacionales. el cual será una caracteristica permanenle en !oda acción del INI. 

20Atturo Warman. Politicas y Tareas UJB9·'1994, op. cit. 50. 
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El INI se propuso que la participación lndlgena formara parte de sus acciones. En el último punto se 

intentó captar la participación de otras organizaciones e instituciones que podrlan conducir a acciones conjuntas; se 

resaltó la lntencl6n de descentralizar actividades. pero este seguirla con las tareas de supervisión. 

El INI se encarga de coordinar los servicios gubernamentales. Estas tareas se realizan en las mismas 

comunidades las cuales cuentan con el personal y recursos financieros para emprender estos planes. 

El INI cuenta con 96 centros coordinadores ubicados en toda la rcpUblica Su programa de trabajo 

pretende difundir la capacidad de decisión y gostión a los pueblos indigenas. 

La función de los centros coordinadores es dirigir las actividades de las agencias administrativas que se 

desempeflan en regiones lndlgenas para dar solución ·junto con la población· a los problemas que cada comunidad 

padece. Su organización es semejante a la que rige la oficina central del INI donde el fundamental apoyo teórico se 

basa "En la préctica de proyectos nacionales, tomando en cuenta como principal elemento no solo a los indlgenas 

de la población sino a la población entera en situación de desarrollo·. 

La situación geográfica, el alejamiento de las ciudades. la falta de recursos y vias de comunicación son 

los principales impodimcntos para que los centros coordinadores logren vlnculos entre las instancias 

gubernamentales y los lndlgenas. 

2 • 3 EL INDIGENISMO Y LA MEDIACIÓN 

A través del Departamento de Planeaci6n Radiofónica dol INI, el Estado busca acabar con el aislamiento 

y la carencia de medios de comunlcaci6n en que se encuentran las comunidades indlgenas, mediante la instalación 

de radiodifusoras en regiones lndlgenas a través de las cuales el gobierno busca reforzar su hegemonla. para 

hacer compatibles los intereses de la clase dominante. con la clase ·subalterna·. 

El Investigador Néstor Garcla Canclini nos dice: "La hegemonla se conoce como el curso o dirección 

polltlcn e ldeol6glca en el que un sector de la sociedad se apodera de las instancias de dominio en alianza con otras 

clases, tolerando espacios en donde los grupos subalternos desarrollan practicas Independientes y no siempre 
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funcionales para la reproducción del sistema. 21 

Por medio del /NI se institucionaliza la cultura consolidándose la hegemonia. Puesto que la clase 

hegemónica y el Estado no pueden incorporar a lodos los sectores a Ja producción capitalista, ni proporcionar 

bienes suficienles para su reproducción material y simbólica. deben aceptar que parte del pueblo establezca formas 

propias de salisfacer sus necesidades. Para conservar esla hegemonia. la clase dominante se vale de sistemas de 

mediación o sistemas mediadores, los cuales comparten una caracterlstica; son modelos de inlegración. 

Desde el punlo de vista cogmtJvo, fa mediación equivaldrfa al sistema de reglas. de operaciones aplicadas a 

cualquier conjunro de hechos o de cosas pertenecientes a planos helerogéneos de la realidad. para introducir u11 

orden. 22 

Al asumir una actitud paternahsta frente a las comunidades indlgenas. el Estado mexicano propicia la 

mediación; es decir. hay un Estado protector que representa los inlereses do los grupos indigenas. Por su parte el 

IN/ incorpora los intereses de los indígenas sin considerar su opinión ni necesidades. 

Los centros coordinadores y las radios indigenlstas serán dos instancias de mediación onlre las 

comunidades rndigenas y el /NI 

Existen tres upes de mediaciones en las que el individuo esta inmerso; la mediación inslltucional. la de 

referencia y la s1luacional. En este trabajo utilizamos las dos primeras. En la mediación institucional encontramos a 

la familia y la escuela. Un primer escenario es el hogar donde casi siempre se escucha la radio convirtiéndose este 

en la primera comunidad de apropiación del contenido radiofónico, convirtiendo a la familia en mediación 

institucional para la audiencia. En el hogar se comparten tradiciones, valores. costumbres y actitudes que tratan de 

arraigarse a los miembros de Ja familia para conservar la reproducción. La escuela como ins11lución formal transmite 

conocimientos. normas y e:.:pectatrvas que al ser impartidas a las nuevas generaciones reproducen la cultura al 

formar ciudadanos útiles al Eslado y a la sociedad. Hay que subrayar que en gran medida. el Estado fomenta esta 

dínámica familiar; al desvincularse el ind1v1duo del grupo familiar o el escolar. Aparecen otros referentes que median 

la representación en soci.edad. La cosmovisión familiar. la orientación de la educación y otros referentes innuyen en 

la relación con ef medio radiofónico. El sexo. Ja edad, la posición social y otros factores innuyen en el gusto, los 

horarios. /a programación y en la apropiación del mensaje radiofónico. Otro elemento de la mediación es Ja etnia. 

71 Ndslor Garcfa Cancluil Gramsci con Bord1Cu. (Apuntes) p.5 

u Manuel Martfn Serrano La Med10Cidn SocilJI México: Ramón Akal, 1977, 49. 
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que delimita el desarrollo de algunas destrezas y capacidades lo cual repercute en los gustos, en la manera de olr la 

radio y en la formn de interpretar y dar sentido a las audicionea. La situación social delimita desde el número de 

aparatos radiofónicos que hay en el hogar hasta la preferencia en la programación. 23En el émbito de las 

mediaciones intervienen varios mecanismos en los cuales la hegemonla se genera al interior de las comunidades. 

La mediación se puede analizar a partir do la cotidianidad familiar -como lugar de interpelación-, la temporalidad 

social -ocio y trabajo- y la competencia cultural -grado de conocimiento de un código determinado. de las reglas o 

de un sistema de una comunidad-. Do este modo las radios indigenista se integran en el proceso de mediación. 

El INI estableció un programa de comunicación participativa y de servicio a las comunidades para quo estas 

funcionen como radios alternativas coordinadas y sostenidas por el estado cuyo objetivo es: -Propiciar el rescate, 

fomento, revaloraci6n y difusión de las culturas de los grupos indigenas. ademas de prestar un servicio de 

comunicación a los habitantes de las diferentes comunidades del país, este servicio quiere suplir las carencias de 

otros medios de comunicación y pretende superar las barreras del idioma y el analfabetismo. 

La radio paulatinamente se ha constituido en un medio a su vez adaptado a las culturas fundadas en la 

tradición oral y educación no enciclopédica_ De esta forma esta surgiendo una rad1od1fusi6n creadora de una 

experiencia social de gran valor. Estas emisoras ya tienen incidencia e incluso influencia en comunidades indlgenas 

que dla a dla continúan su marcha a paso lento por el camino de las ondas hertzianas. 

n Gulllenno Orozco Gomez. "Lm AudHlncl.m frente a la pantalla"' en DIAiogas num. 30 • .Junio 1991, Perú: 58, 59. 
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CAPITUL.0111 

EL INI Y LA RADIO 

3 • 1 SURGIMIENTO DEL. PROYECTO DE LA RADIO INOIGENIST A 

La experiencia radiof6nica del Instituto Nacional Indigenista se inici6 en 1979. ano en que se desarrolló el 

movimiento rcgionalizador de la radio en México. En 1979 el INI establece et Departamento de Planeaci6n 

Radiofónica con el fin de utilizar la radio como medio de apoyo a los programas de asistencia social destinados a las 

regiones indlgenas del pals. 

El Departamento de Planeación Radiofónica del INI elaboró los ~Lineamientos Generales para la Operaci6n 

de la Red de Estaciones Bilingües y Biculturales"'. 

Estas acciones consistieron básicamente en ta creación e instalaci6n de ta Red de Estaciones Bilingües y 

Biculluralos del INI, cuyos planteamienlos se encuentran en el documento programático y normativo: "'Bases para la 

acción 1976-1982 del Instituto Nacional Indigenista~. el cual propone el uso de los medios masivos de comunicación 

para la difusión y promoci6n do los programas de trabajo. El documento. asimismo, apoya el rescate, revaloraci6n y 

d1vu\gaci6n de las culturas indígenas del pal s . ., .. 

El Instituto Nacional lndigcnisla fue creado en 1948, durante la presidencia do Miguel Alemán, con el fin de 

normar toda acción relaaonada con los indigenas en cumplimiento a las resoluciones del Primer Congreso 

Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro. Michoacán an abril de 1940. y que contemplaba la creaci6n de 

institutos nacionales en cada uno de los paises participantes en dicho congreso. 

El IN\ decide utilizar la radio para apoyar ~os programas oficiales en las reglones étnicas. ademéis de que la 

radio constituirla un vehlculo educativo e impulsor del desarrollo social, económico. polillco y cultural de las 

comunidades lndlgenas. 

El \NI se creó con las siguientes funciones: 

7"" Lineamientos gonera\os p~Ha la operación do la Red de Estaciones BilingOes y Blculturalos dol INI" on Bases para la 
Acción 1976-1982 del IN/. M'Jxico: INl, 1976, 5-7. 
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1.- Investigar los problemas relativos a los nücleos lndlgenas y estudiar las medidas de mejoramiento y 

promover au aprobación ante el E)ecutivo Federal. 

2.- Dirigir la realización de osas medidas y coordinar en su caso. la acci6n de los órganos gubernamentales 

competentes. 

3.- Actuar como órgano consultivo de las instituciones oficiales y privadas. 

4.- Emprender las obras que le encomiende el ejecutivo. 2~ 

El lNI instala su primera radiodifusora la X.EVZ "La Voz. de la Montaf\a- en Tlapa de Comonfort, Guerrero, e 

inicia sus transmisiones en el mes de marzo de 1979. A esta emisora le siguieron otras catorce estaciones 

incluyendo la desaparecida XENAC, "La Voz. de los Chontales" en Nacajuca. Tabasco.(ver anexo 4). 

3. 2 OB.JET\VOS V ESTRATEGIAS DE LA RADIODIFUSIÓN IND\GENA 

Los objetivos asignados a las emisoras se han mantenido. en general, vigentes y estén enmarcados dentro 

de los siete puntos que sintetizan la polittca indigenista contenida en el Plan Nacional de Oesarrol\026 

Los propósitos fundamentales de las radiod1fusoras del IN\ son: conlnbuir al me¡oramiento de las condiciones 

de vida de las comunidades indlgenas y al fortalecimiento de su cultura. 

Sus objetivos especificas son: -Prestar servicio de comunicación (a los habitantes de las comunidades) 

capaz. de trascender las barreras geograficas. supliendo las carencias de los sistemas regionales de informacibn y 

superando las limitaciones que representan et monolingUismo y el analfabetismo. Apoyar y reforzar el trabajo que 

realiza el Instituto en las zonas ind\genas. transmitiendo eontenidos educativos relacionados con aspectos 

n Crlatina Romo. op.cil.96 

29 Oiset\ar e instrumentar una polllica con los lndlgenas 
Preservar la cultura y las tradiciones 
Detener el proceso de reducción de los territorios 11idlgenas 
Or1entar los programas do capacitación, producoOn y empleo, do acuerdo con la naturalez:a de los recursos y las tradiciones 
de la comunidad. 
Ampliar la cobertura de aervicios b¡bic:os 
Combatir toda fom'\a do intermediansmo 
Implantar en los hechos las garanUas lndtv1dua1es y los Derechos Sociales. 
Maria Antonleta Rebell Core\la, eral. Perfilas del Cuadranle. Expenencias de la Radio. Méxic.o: Trillas. 1991, 89. 
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agrlcolas. pecuarios. jurldicos y de salud. Apoyar los servicios que prestan los diferentes organismos públicos 

ademas de Impulsar y organizar la libre expresión de las comunidades indlgenas. Favorecer la valoración y 

conservación de las lenguas indlgenas. Fomenlar el patrimonio cultural de las comunidades indigcnas, impulsando 

su creación artlstlca e intelectual. Fortalecer y alentar el desarrollo cultural de las comunidades difundiendo los 

valores representativos de la cultura y arte locales, regionales. nacionales y universales. Reforzar las formas 

tradicionales de organización y trabajo comunitario. Promover el uso de tecnologias apropiadas para aprovechar 

me1or los recursos naturales. Estimular en la población cuidados y mejoras en sus práclicas ahmenlicias, higiénicas 

y sarnlar.as respetando sus caracterislicas cuUurales. Proporcionar a las comunidades la 1nformac1ón sobre aquellos 

aspeclos de su in1erés y que contnbuya a la mejor comprensión de su enlorno."u 

El propósito fundamental del proyecto radiofónico del INI no es la radio misma. se trata de mejorar las 

condiciones de "ida de las comunidades indlgenas y de fortalecer su cultura, asi como de reafirmar su sentido de 

iden11dad. 

La red de radiodifusoras del INI esla adscrita al Archivo Etnogréfico Audiovisual ya que la Dirección de 

Comunicación -designación anterior- desapareció y es coordinada por un departamento de radio cenlral. 

Se ha buscado integrar al indigena para que participe en proyectos gubernamentales. Se !rata asimismo de 

lograr un enfoque educativo con énfasis en la educación no formal. En la aclualidad, la última elapa intenla lograr la 

part1c1pae16n y la aulogesl1ón 

Desde que el INI dio vida a la pnmera radiodifusora se pensó en la necesidad de que esle nuevo medio 

sirviera para apoyar los programas oficiales en las regiones étnicas. Se croyO que la radio constituirla un vohlculo 

educativo e impulsor del desarrollo social, económico. politice y cultural de los pueblos. Para lograr esto se 

desarrollaron tres estralegias: la participación indlgena. la capacitación y la investigación. 

En las radios del INI la participación del auditorio no es considerada como punto terminal del sistema de 

comunicación establecido. si no como el punto de partida. Se busca que la radio y su tecnologla sirvan al lndlgena; 

es decir. que los contenidos satisfagan las necesidades y expectathms del audilorio. La participación se hace 

presente en el interior de las estaciones ya que el 90o/o de las personas que se encuentran trabajando en estas 

tareas son indigenas. 

2' lbidem. 96-5'7. 
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" Los trabajadores Indios conocen la regiOn y conocen las necesidades existentes. Poseen el idioma y 

ellos se han constituido en orientadores del proyecto y con frecuencia reahzan aportes con el espíritu de servir mejor 

a sus propios pueblos". 28 

Cabe mencionar que estos hombres y mujeres antes de entrar a trabajar a las estaciones de radio no 

tenlan nociOn alguna de lo que era el medio. lo cual ha representado un gran reto. 

LA CAPACITACIÓN 

Se refiere a la formaciOn de recursos humanos para operar las radiod1fusoras. Se han impartido cursos 

en torno al guionismo. la producciOn y la investtgaciOn. es decir se ha enfocado al sujeto hacia un concepto propio 

de la producción Se ha buscado la naturalidad y espontaneidad, que ademas le son caractcrlsticas a los 

trabajadores de la radio. 

Los cursos se han impartido en las instalaciones de las emisoras. Se trata de capacitar personal. 

despertando en cada part1c1pante la act1v1dad creativa para lograr una mc¡or ub1cac1ón del personal dentro del 

trabajo radiofónico 

El Instituto Nacional Indigenista ha evitado ta partic1pac16n de locutores profesionales y productores que 

puedan imponer modelos dcsconlc>:tuahzados del quehacer rod1ofómco Como s~ ve. esla larca se ha llevado a 

cabo consumo cuidado para no caer en los v1c1os usuales que generalmente encontrarnos en la radio, por c1cmplo 

la Impostación (hasta el engolamienlo de la voz), modos mí<c.:lnicos de conducir programas. efectos sonoros 

innecesano. 

LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es el tercer apartado de los principios que cslab1eccn las rad1od1fusoras indigcnas Este 

es un elemento pnmordial en la producción radiofónica para que con prmc1p1os metodológ1cos se pueda llevar a las 

comunidades la voz y el pensamiento Mmd•oM para ser difundido_ La mvc~•t•gación documental e5 importante y para 

ello las radiodifusoras cuentan con bibliotecas para apoyar la producción Por otra parte la invest1gac16n tiene entre 

sus act1v1dades relevantes el diagnóstico. Si se considera que la rnayoria del personal de las rndiodifusoras es 

indígena, es necesurio que su rcohdad la perciban de manera sistemattzada para poder actuar conscientemente 

:ze Maria A Rebeil, op c•t. 90-93 
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sobre ella. Los diagnósticos que se reatiZan son a nivel comunitario, regional y estatal y poseen información 

organizada. anallzada e Interpretada asl se pueden tomar decisiones mas acertadas sobre las emisiones 

radiofónicas: saber. como. a quién se dirigirén, cuando y donde deben hacerse. 

Do esta forma se pretende que las radiodifusoras sean esp:. .... 1os pUbliccs, donde las comunidades 

indlgenas renexionen en voz alta, y aumenten su nivel cie.rarticipaci6n como deslinatano de programas y proyectos. 

pudiendo definir sus problemas y jerarquizarlos para crear soluooncs considerando sus recursos, su organización y 

sus capacidades. 

La red de emisoras esta integrada por catorce radiod1fusoras en las que se habla la lengua de la región y 

su variante dialectal. to que lejos de ser un obstá.culo ha sido un valioso recurso en la concertación hngllistica y 

musical para lograr una convivencia interregional. 

3 . 3 CARACTERlSTICAS PRINCIPALES Y PERFIL DE LA PROGRAMACIÓN DE \..AS RADIOS 

INDIGENAS 

La caracterlstica reside en que cada una de las emisiones radiofónicas se realiza en la lengua de cada 

etnia (que habUan las zonas geogr3ficas en las que estan instaladas), ademés del espai'lol. Se trata de fomentar la 

unidad entre los componentes del Qf'l.lpD de una misma comunidad lingüis\1ca asl como contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de las comunidades y la conservaci6n de la cultura propia. Ya que representa uno de los 

pocos espacios nacionales en donde los indlgenas pueden expresar su pensamien\o y su cultura.2Q Es importante 

que los trabajadores de las emisoras sean miembros de las comunidades. en la mayor\a de los casos el director es 

indlgena. Sólo para resolver aspectos lbcnicos se lleve gente externa a la comunidad. 

Cada una de las radiodifusoras del Instituto Nacional Indigenista mantiene un respeto de la din3mica de 

traba}o; hay caracterlsticas de la programación que son comunes en las distintas omisiones. 

El INl establece que et perfil de la programecl6n no obedece a un diseno previo: no hay lineas po\\ticas 

que to determinen. El peñ1l se ha constituido de acuerdo a las experiencias de las eslaciones radiofónicas. y se ha 

ido ajustando a sus necesidades y funciones. 

La música indlgena utilizada en las transmisiones de las radioemisoras es prOducto de un proceso de 

:rs CriS\lna Romo, op. Cit. 98 
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investigación: Por supuesto, su presencia en las emisoras supera hoy con mucho la Idea de entretenimiento; es 

decir de ambientado. Cada una de las piezas que se tocan requieren de espacios bien definidos dentro de la 

programación. 

La mUsica adquiere vital Importancia pues no so trata solo de recuperarla o rescatar1a: no se considera un 

hecho muerto o perdido, al contrario se quiere promover su recreación y difusión.Las estaciones so han convertido 

en depositarios. Los compositores e interpretes enlregan su música a las radiodiíusoras para asegurar su difusión y 

su resguardo. De esta manera el INI considera quo la música de los compositores indigenas depositada en cada 

una de las estaciones no debe ser ut1llzada en forma md1scnminada. La música es un elemento que identifica al 

oyente con la radio. por eso la elaboración do los archivos (fonolecas) donde se guarda la memoria musical de la 

región es importante. Esto pudiera verso como una forma complaciente de transmisiones, pero en realidad, es un 

proceso de reforzamiento cultural, en el que estén inmersos el idioma y la inlcnción de compartir la mUsica propia 

En Ja programación de estas rad1odifusoras se contemplan programas dedicados a la nir'\ez que enfatizan 

el apego por la lengua materna y por una cultura propia: se transmiten historias locales, regionales y nacionales 

para colaborar con la recuperación de la memoria histórica. 

La información forma parte de la barra progrnmálica de las radiod1fusoras en las cuales se dan noticias 

locales. regionales, nacionales e internacionales. 

La emisión de programas jurldicos tiene como ObJetivo orientar a los indlgenas en tomo a las garantlas 

individuales a que tienen derecho: las senes dedicadas a la salud, son espacios donde la medicina indigena rescata 

y socializa, además so intenta establecer un equilibrio con la medicina occidental. 

En las comunidades diferenciadas los curanderos. hierberos. sobadorcs. hueseras y sopladores. han 

constituido el modio para aliviar las enfermedades de las comunidades rurales. 

La programación agropecuaria, fomenta el trabajo organizado, y pretende proporcionar elementos para el 

mejor aprovechamiento de los recursos de la comunidad, sin menoscabo del entamo ecológico en que viven los 

lndlgenas, ni de las préctlcas culturales tradicionales. 

La ensel'\anza de las lenguas indlgenas también esta contemplada dentro de la programación que apoya 

e los talleres de la lengua que buscan contrarrestar la aslmllaclón a la civilización, la alteración y el mestizaje que 

las lenguas indlgenas han sufrido. 
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La recepción de cartas constituye un Indicador para las radioemisoras, en ospecial para el INI, que 

identifica si el medio está cumpliendo su cometido. 

La radiodifusión lndlgena es una labor compleja por la diversidad de factores que se insertan en ella: la 

manera en que las diferentes corrientes antropológicas han transformado las estaciones asi como el número de 

lenguas en las que transmite los contenidas de las barras de programación; la utilización que se le darA a la música 

producida por las comunidades; la participación del escucha en los procesos de producción y las repercusiones 

culturales y sociales que provocan son sólo algunos de ellos. Estos faciores son los que hacen diferente y rica la 

e>e:periencia. Se trata de un modelo de comunicación que privilegia la participación; intenta que las transmisiones 

sean útiles al escucha, ofreciendo opciones o posibilidades en el uso de la radio como instrumento "de apoyo en el 

desarrollo integral de las zonas indlgenas". 

Todos estos objetivos formulados dentro del proyecto inicial de las radiodifusoras indígenas, han sido 

aplicados con diferencias en las comunidades étnicas dependiendo de las condiciones económicas, politicas. 

sociales y culturales del grupo, presentándose grandes variaciones en algunas entidades. 
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CAP(TULOIV 

SURGIMIENTO DE LA "XEGLO LA VOZ DE LA SIERRA" 

4 • 1 HISTORIA DE LA XEGLO 

El origen de la XEGLO MLa Voz de la SiorraM data do 1979. de la Ultima etapa del proyecto radiofónico del 

INI. Es durante la campana electoral del Licenciado Carlos Salinas de Gortan, en su visita a Guelalao. que adquiere 

el compromiso de realizar el proyecto radiofónico en esa entidad, anunciando que para el 21 de marzo de 1990 los 

pueblos de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca contarian con una estación de radio. 

La apertura de este medio do comunicación fue el resultado de diez ar.os de lucha de los pueblos de la 

Sierra Norte de Oaxaca, principalmente los que integraban la Orgarnzación en Defensa de los Recursos Naturales y 

Desarrollo Social de la Sierra Juarez, década en la que no hubo condiciones polilicas necesarias para que este 

proyecto fuera apoyado por el INI. al considerarse que habla otras comunidades necesitadas de servicios mas 

elementales. 

La demografla accidentada del estado de Oaxaca; las grandes distancias existentes de un pueblo a otro; 

la falta de caminos y carreteras fueron motivos fundamentales para la instalación de esta emisora. 

La ausencia de vlas de comunicación ha impedido el desarrollo de los proyectos sobre los cuales han 

reflexionado y discutido las propias comunidades. de tal suerte que la migración de campesinos a Estados Urndos 

ha ido creciendo sigrnficat1vamente; al no haber proyectos a nivel regional que logren captar la atención del 

campesino para que este alcance mayor aprovechamiento do sus recursos naturales (bosques, minas, cafetales). 

La emigración de el Chinanteco. el Mixe y el Zapoteco continuará su marcha hacia el pals de los dólares. ;,o 

El abandono de las tradiciones, de la vestimenla. de la mUsica, de la medicina tradicional, del lenguaje 

materno, trae consigo la perdida de identidad cultural y desarraigo a la tierra. 

Todos estos factores han conducido a la desintegración de las comunidades. afectando la relación 

puebl~tradiciones. El acervo sociocultural de la región se debilita al no tener una base sólida el individuo no logra 

:JO .Jorge Eaplnoza. MRecuperar el uso del Zapoteco como tdioma regional. objelivo ele La Voz de la SiefTa~ (Entrevista a .Jaime 
Luna) en unomtisuno, 24 de Mar:zo 1990: 23 
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Integrarse ni a su comunidad ni a la sociedad en general. Pero este complejo proceso. ha sido a causa del inRujo de 

loa medios de comunicación (radio, revistas, t.v.) asl como la educación institucionalizada. Todos estos elementos 

en conjunto han influido en esta perdida de hébitos de identidad. 3
' 

Este proceso. tan complejo y ancestral permitió que los indlgenas solicitaran un medio de e1"presi6n y 

demanda de sus necesidades més Ingentes. asi como de proyectos culturales. ya transformados y no pocas veces 

manipulados 

La XEGLO "LA VOZ DE LA SIERRA", surgió hacia finales de los setentas: Entre sus objelivos se 

encuentra el mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades indlgenas. asl como el fortalecimienlo de las 

cultures Zapoteca. Mixe y Chinanteca. 3 :z 

Asl, surge el 21 de marzo de 1990. la octava radiodifusora del INI: XEGLO .. LA VOZ DE LA SIERRA .. , 

extendiendo sus ondas hertzianas por la región, con una frecuencia de 780 khz en amplitud modulada y una 

potencia de 5 000 ~atts, con una cobertura de 38 000 km:z, teniendo un auditorio potencial de 270 000 habitantes 

entre M1xes, Chinantecos, Zapotecas y mestizos d1stnbu1dos en 40 municipios.(ver anexo 5) 

La XEGLO llega casi a la región del Istmo de Tehuantepec: cubre la parte de las comunidades que están 

en lo Alto do Valles Cent,.31es, la Mixteca, Tuxtepec, Choapan M1xes, ademéis del distrito de Villa Alta e hdlán y 

algunas comunidades del estado de Vcracs-uz.(ver anexo 6). De acuerdo a las encuestas fealizadas la senal llega al 

estado de puebla. 33 

- La Voz de la Sierra" esta ubicada en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. desde donde transmite a 

tres distritos: lxtlén con 26 municipios, Villa Alta con 25 y Choapan (mixe) con 17 .(ver anexo 7) 

4. 2 UBICACIÓN Y PÚBLICO RECEPTOR 

La Sierra Norte de Oaxaca integl"a la llamada Cuenca Alta del Papaloapan, región ubicada en la Sierra 

Madre del Sur. en la parte norte del estado de Oaxaca, entre 17° 16" latitud norte y 95° 36" oeste del mel"idiano de 

Grenwich. Abal"ca una superficie de 7 58605 km:z que representan cerca del 10o/o de la superficie estatal. Asl mismo 

~ 1 Entrevista a: Femando Ramos, encargado de area de noticias y locutor de la XEGLO. Julio 1994. 

s:z Entre1i1ts~ a: Aldo Gonz41ez Rojas, Oirectol" de la XEGLO "l.A VOZ DE LA SIERRA·. Juho 1994. 

u Entrovtsta a: Francisco Luna, encargado del O.rea de noticias y locutor de la XEGLO Julio. 1994 y Diciembre 1995. 
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limita al norte con el dislrilo de Tuxtepec y el estado de Veracruz. Al sur con los distritos centrales: TJacolula, Mbce y 

Juehllén. Al este con Veracruz y al Oeste con los distritos de Cuicatlán y Ella. 

El espacio geográfico es sumamente accidentado ya que se encuentra enclavada en la Sierra Madre de 

Oaxaca. destacando montanas como el Zempoaltepetl, el Cerro Malinche y Monte Blanco. 

El clima es variado según la región, pero en términos generales. se encuentran los siguientes tipos de 

clima: templado-húmedo y semi cálldo-hUmedo, templado sub-húmedo, con variantes a lo largo del ª"º 

La Sierra Norte. hidrológicamente está conformada por los ríos Papaloapán. Coatzacoalcos y 

Tehuantepec. El distnto de lxtlán cuenta con los siguientes afluentes: Grande, Guelatao, lxtepeji. Rincón y 

Soyoloapan. En Villa Alta; Rincón y el Arroyo de Yacoche. En el distrito Mixe: El Ria Grande. lcuintepec y Jaltepec. 

La región cuenta con medios de comunicación como caneo, telégrafo y el servicio telefónico. Tiene una 

infraestructura carretera muy pobre, pues de un total de 68 municipios que integran la reg16n. se encuentran 

incomunicados 12 cabeceras municipales y 109 localidades. Cabe mencionar que la población cuenta con agua 

potable. alcantarillado y electricidad rural. 3' 

La máxima autoridad en estas comunidades. que representa al pueblo. os la autoridad municipal, 

nombrada en una asamblea. Se ha introducido el sistema de elección por volac10n en urnas; no tiene tanta 

Importancia pues soto es visto como un requisito formal. Se sigue manteniendo el sistema tradicional de autoridad, 

conocida como ·concejales"". o consejo de ancianos, quienes tienen un papel importante on las decisiones del 

pueblo. 

La Sierra Juárez tiene diversas agrupaciones gremiales de mujeres. de jóvenes. asl como organizaciones 

mlcroregionales. todas con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus. integrantes. 

La actividad principal en 214 comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca es la producción agrlcola de 

subsistencia; base del sustento familiar. Se obtienen ingresos a partir de la venia del café. la explotación forestal, la 

emigración a los centros urbanos y al extranjero. La minerla tendré una menor importancia económica. 

Las mujeres de estas regiones tienen diferentes ocupaciones ya sea en el campo o en el hogar. de esta 

>-< V6ase Descrtpcl(Jn :;ocJoeconómlca y cultural de la sierra norte de Oax.aca. Oaxaca: INI, Octubre 1969. 
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forma contribuyen en el sustento familiar y preservan la cultura. 

Los jóvenes de la región se dedican a las labores del campo; algunos estudian y un porcentaje alto 

emigran a las ciudades y al extranjero en busca de mejores posibilidades de vida. trayendo consigo costumbres y 

formas de Vida que van transformando a las comunidades. 

Los nit"los son un sector de la población al que no se le da mucha importancia; ellos toman de su entorno 

los patrones de conducta; a ellos debe fomentán:.eles la preservación de la cultura de la región. 

La med1cina tradicional es fundamental en esta región; tiene su origen en la época prehispánica La 

mayorla de las poblaciones acuden a los módicos tradicionales para curar sus males; esta tradición se ha ido 

transmitiendo de generación en generación y proporciona ingresos a quienes la practican 

La mUsica forma parte de la educación de las comunidades. La mUsica de banda tiene gran arraigo en 

estas comunidades; las bandas existen desde el siglo pasado. y su formación facilita la organización social y sirve 

de esparcimiento después de las labores cotidianas 

Las artesanlas en la Sierra Norte son una tradición que practican nit"los. jóvenes , mujeres, hombres y 

ancianos. Estas labores les proporcionan ingresos mlnimos. 

Las leyendas y los cuentos forman parte de la herencia cultural de la sierra; de la tradición oral que ha 

sido transmitida de padres a hijos y sirve de distracción a los indigenas. A través de estas narraciones se logra 

conocer las ratees de estos pueblos. 

4 • 3 ESTRUCTURA INTERNA DE .. LA VOZ DE LA SIERRA .. 

La XEGLO al ser una emisora indigenista intenta disminuir la Influencia de la radio urbana y comercial. 

que debilita naturalmente los h8bitos y costumbres de las regiones. 

La Voz de la Sierra asegura un lugar para fomentar el respeto a las distintas manifestaciones culturales 

de la región. gracias a la barra programática, la cual desde su creación ha buscado cumplir con las necesidades de 

comunicaclOn que requiere el sector lndlgena. 

Miguel Cruz Pérez. productor y locutor de la XEGLO comenta que en la radiodifusora existe una 
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estructura de trabajo general que los confonna como un equipo de radio. La XEGLO se divide por áreas; el érea de 

producción es la columna vertebral de la radiodifusora. En todas las éreas el trabajo es rotalivo. 35 

Las Instalaciones de "La Voz de la Sierra" ocupan un espacio de 650 m 2; se ubica, desde el 17 de 

noviembre de 1991. en Avenida Lázaro Cárdenas (sin) Guelatao de Juérez, Oaxaca. La radiod1fusora de Guelatao 

la XEGLO se encuentra asentada en un lote que en zapoteco recibe el nombre de LOO YUU" KEEº SANTU KERIO 

que significa El TERRENO DE NUESTRO SANTO PATRÓN.(ver plano# 1 

LOO YUU'= TERRENO 

KERIO= NUESTRO 

SANTU= SANTO PATRÓN 

La anlena de recepción de la emisora tiene una altura de 97m y se localiza al SE de la poblacJón de 

Guelatao. Esta antena se encuentra ubicada en un lerreno que en el idioma zapoteco recibe el nombre de LATZI 

YAA' NU"NA. (ver plano# 2) 

LATZI= LLANO 

YAA'= ÁRBOL 

NU'NA= ANONAL 

En espanol significa: EL LLANO DEL ÁRBOL DE LA ANONA O EL LLANO DEL ANONAL. 

La XEGLO se sostiene en tres elementos fundamentales: 

1.- El humano (trabajadores de la XEGLO) 

2.- El económico (que recibe del INI) 

u Entrevista a: Míguel Cruz Pll!trez, productor, locutor y operador de la XEGLO. Julio y Agosto 1994. 
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3.- El equipo material (cabinas, aparatos) 

El equipo humano esta integrado por catorce trabajadores originarlas de la Sierra Norte (mlxes, 

chinantecos y zapotecos), distribuidos en cuatro áreas: 

1.- Area técnico administrativa que inciuye al director una secretaria y dos vigilantes. 

2.- Area de programación, video e Impresión con tres encargados. 

3.- y el Area de inforTT1aci6n, cuenta can tres participanles. 

4.- Los recursos económicos que sostiene a la estación provienen del Instituto Nacional Indigenista. 

Asimismo el equipo material se conforma de: 

Estudio de grabación 

Cabina de grabación 

Cabina de transmisión 

Fonoteca 

Area de video 

Area de noticias 

Area de producción 

Almacén 

Aroa de recepción 

Biblioteca 
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En esta radiodifusora. el trabajo no se realiza de forma aislada pues todos los integrantes participan junto 

con los llamados Intelectuales de la región. organizaciones y las comunidades •• para la conformación de la barra 

programétlca. 
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CAPfTULOV 

5. 1 LA XEGLO Y SU BARRA PROGRAMÁTICA 

Después de aprobarse la instalación de la radiodifusora se formó un grupo de trabajo. encabezado por 

jóvenes de la región, pare realizar el perfil de la programación de la nueva emisora. Ellos llevaron acabo la 

recopilación e investigación del material; se crearon talleres de reflexión con grupos culturales, autoridades 

municipales, intelectuales, trabajadores culturales y genio de la región, para conocer las expectativas de la 

comunidad sobre este medio de comunicación. Por otro lado se elaboraron documentos con temas especificas 

como cultura, agricultura, cafelicultura etc; estas actividades permitieron ubicar el camino y la uhhzaci6n de la nueva 

emisora. 

Finalmente se plantearon objetivos: 

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades indigonas asl 

como el fortalecimiento de las culturas Zapoteca, Mixe y Chinanleca. 

Objetivos Especificos: Presta,. servicios de comunicación a las comunidades para estrechar las barreras 

geográficas; suplir la carencia de sistemas regionales de información; fortalecer las organizaciones sociales y 

gremiales asl como las tradiciones; tieslas. y en general celebraciones comunitarias: en suma la integrac16n cultural 

de las comunidades indlgenas. 

Propiciar el Intercambio de experiencias entre los pueblos de regiones alejadas. 

Conservar y desarrollar las lenguas indlgonas. 

Difundir y fortalecer la cultura musical. 

El modelo de radiodifusión fue establecido y se mantiene gracias al impulso de la comunidad: participaron 

un total de diez organizaciones de la Sierra Norte Oaxaque,,a (ver anexo 8). Los contenidos de los programas 

fueron solicitados por las propias comunidades; los programas que mayor interés causaron fueron los de salud, 

Información regional. nacional. estatal. mundial, asl como los programas sobre cultura. música e historia de la 

reglón, en donde tuviera prioridad el uso de la lengua indlgena. 
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La XEGLO y las otras radiodifusoraa del lnstitulo Nacional lnd1genis1a prelenden ser participalivas al 

consli1uirse como cenlros de información cullural de los pueblos indlgenas a los que transmilen. 

La información ulilizada en estas emisoras se encuentra en sus programas y en las notas de los 

reponeros que constantemente buscan su material en las dislintas comunidades: ellos se encuentran en los Centros 

de Producción Radiofónica editando información que envian a los corresponsales. 

Los Centros de Producción Radiofónica (CPR) son pequet'\os estudios o cabinas de grabación ubicados 

en distinlas comunidades; el objetivo de dichos centros es que cada uno elabore sus propios programas y los envié 

a la emisora. 

En eslos cenlros la gente trabaja de manera voluntaria. algunos part1c1pantcs laboran en grupos 

culturales do la comunidad. Los encargados de Jos CPR deben lcner el respaldo de la asamblea general y de los 

ciudadanos a lravés de un acta. pues aunque estén financiados por Fondos de Sohdandad para el Patrimonio 

Cultural de los Pueblos Jndlgenas, son propiedad de la comunidad o de las organ1zac1ones que los ges11onan. En el 

lugar en el que se encuentran debe ex1st1r una relación enlre la aulondad municipal y los encargados. 36 

Los con-esponsales se encuentran en las microrreg1ones que comprende la Sierra Norte del estado, en el 

Rincón Ba10, en el Seclor Cajonos. en los Mrxes, Sector Rincón de Villa Alta. en el Rincón do Jxt/an y en la parle de 

la Chinantla Alta a dando llega Ja sel'\af En la XEGLO se realizan consejos consultivos que gulan el desarrollo de la 

participación en la emisora; lambién se llevan a cabo investigaciones y foros en donde se discure y analiza el 

quehacer radiofónico. Se observa su impacto en la comunidad para saber que sucede con el medio, con su 

programación y su vinculación con ella 

Para los trabajadores de la XEGLO la radio significa un medio importante en la preservación de sus 

valores. su memoria hislórica. sus vivencias y una posibilidad para unir a los pueblos de la región 

Femando Ramos. encargado del érea de noticias y locutor de la emisora nos comenta: Yo veo en la 

radío una verdadera arma: un medio para rescatar y reforzar lo que ha sido nuestra cultura, la vida de nueslros 

pueblos. Depende de nosotros el hacer un buen uso de esto medio, por que si no se tiene visión de sus alcances 

seguirá siendo un medio comlin y cornenle, en donde se transmitan simples mensajes o una canción. y no tendrá 

38 Entrevista a: .Juan Jos6. encargado dol área di:i capaCltación do los Centros de ProduCClón Radiofónica. Agoslo 1994 
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mayor significado, no aportaré nada-.37 

La XEGLO ha ido ampliando paulatinamente su horario de transmisiones, hasta llegar al actual que es de 

seis de la manana a siete de la noche de lunes a viernes, y de seis de la manana a seis de la tarde los sébados y 

domingos.(ver anexo 9). 

5. 2 PROGRAMACIÓN DE LA XEGLO LA VOZ DE LA SIERRA 

Enseguida se haré una descripción de los programas de la XEGLO -LA VOZ DE LA SIERRAM 

PROGRAMAS MUSICALES 

1.- ''ESPACIO MUSICAL DEDICADO A LOS NIÑOS... Cuenta con la partic1pac16n de los nu'\os 

(actualmenle su presencia ha ido disminuyendo). quienes inlervienen en la operación y locuc16n del programa; s1 

ellos no asisten~ los locutores de la XEGLO se hacen cargo del espacio. Este programa se conforma con música de 

Cri Gri. hermanos Rincón, Flavio ele., se leen cucnlos que en ocasiones no per1enecen a ninguna rcg16n de la 

Sierra Norte. 

2.- .. MÚSICA VARIADA ... Espacio que transmite diferentes géneros musicales como rock, 1azz, blues etc 

3.- "'MÚSICA CLÁSICA''. Música de coneter1o dirigida a todo público: se escuchan grandes obras de 

compositores europeos y en mucho menor número los mexicanos. 

4.- "MÚSICA INDÍGENA'". Aqul se transmite mUsica de los diferentes grupos étnicos que hay en el pals 

Tarahumaras. Coras. Huicholes. Mixtecos. Amuzgos etc. En ocasiones este material es enviado por 

radiodifusoras indlgenas del pals. 

5.- .. MÚSICA REGIONAL"". Música que consiste en transmitir piezas de diferenles autores y compositores 

de la reglón. 

6.- .. SALUDOS Y COMPLACENCIAS .. MENSAJERO DEL AMIGO ... Espacio dedicado a complacer los 

:n Entrevista a: Femando Ramos, encargado del illrea de noticias y locutor de la XEGLO ·La Vo.z: do la Sierna· . .Juho 1994 y 
Diciembre 1995. 
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distintos gustos musicales del auditorio en general. 

7.- '"MÚSICA DE OAXACA'". Se puede olr la müsica de las dislintas 1egiones. aulores y grupos musicales 

del estado. 

11) PROGRAMAS PRODUCIDOS POR LA XEGLO ••LA VOZ DE LA SIERRA" 

1.- ''CORDILLERA". Programa de avisos al servicio de las comunidades (avisos personales, 

institucionales y convocatorias). 

2.- "EL ARRIERO INFORMA". Se transmiten noticias locales, estatales e internacionales. 

3.- "LA SIERRA AYER Y HOY". Este programa ha aumentado su horario de lransm1sión. En su primera 

etapa el programa duraba media hora; actualmente -en su segunda elapa- dura dos horas diarias do lunes a 

viernes, y sábados y domingos hay un resumen del programa con tres horas de duración. En la transmisión se 

hacen entrevistas, se habla acerca de costumbres, fiestas, compositores, historias y leyendas de los pueblos que 

confo""an la sierra norte del estado. En el programa se abarcan doce lemas distintos. 

4.-"COMENTARJOS EN LENGUA". Conversación sobre los diferentes temas que abarca el programa "'La 

Sierra Ayer y Hoy"'. Este programa transmite en las tres lenguas que se hablan en la región 

5.- "RESUMEN DEL PROGRAMA "LA SIERRA AYER Y HOY''. Resumen de los hechos más relevantes 

ya transmitidos durante la semana en el programa "'La Sierra Ayer y Hoy"'. 

6.- "EL MAYORDOMO INVITA". Se dan a conocer las fechas en las que se llevan a cabo las diferentes 

fiestas en los poblados de la región; se difunden convocatorias deportivas, asi como el calendario do actividades 

que se realizaran en cada festividad. Es una invitación a las festividades religiosas en cada comunidad. 

111) PRODUCCIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

1.- CENTRO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA DE TLAHUITOLTEPEC "'PROGRAMA COMUNITARIO" 

Se dan a conocer las diferentes actividades y cursos que se llevan a cabo en esta comunidad. 
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2.• CENTRO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA DE TAMAZULAPAN MIXES. Al igual que en el CPR 

Tlahul ae dan a conocer las distintas actividades que se realizan en esta comunidad. 

3.- ••DESPERTAR SERRANO". Programa realizado por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juérez 

de Oaxaca UNOSJO, es un programa informativo de la región. 

IV) COPRODUCCIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

1.-"'VEREDAS''. Programa coproducido con Comunalidad. So dan a conocer tos diferentes temas 

referidos a las cuestiones indlgenas. 

V) COPRODUCCIÓN. 

1.-"CULTURAS VIVAS". Coproducción con la Unidad Nacional de Culturas Regionales. Se pretende 

recuperar la memoria histórica. las costumbres y tradiciones de los pueblos de la región zapoleca. 

VI) PRODUCCIONES DE OTRAS INSTITUCIONES. 

1.- "NUESTRAS PALABRAS". Programa enviado por el INEA el cual transmite capsulas informativas 

sobre diferentes temas del estado de Oaxaca. asl como capsulas sobre la salud 

2.- "'NEURÓTICOS ANÓNIMOSº'. Narraciones de personas que han padecido esta neurosis. so 

transmiten promocionalos del sector salud y de la misma asociación. 

3.-"BESOS DE PAPEL". Programa infantil elaborado por la Subdlrección de Radio del INI. So dan a 

conocer los Libros del Rincón. además de programas que abordan diferentes temas. 

4.-"LABOR COMUNITARIA•'. Realizado por el Consejo Nacional de Fomenlo Educativo (CONAFE) y 

Radiodifusión Oaxaquena se transmiten leyendas y cuentos, asl como las actividades que llevan a cabo los 

Instructores comunitarios. 

5.- .. RADIONOVELA ... Blograflas noveladas de diferentes personajes, asl como adaptaciones de noveles 

dramatizadas. 
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6.· .. NOTICIERO INOfGENA"'. Programa enviado por la Subdirección de Radio del INI. Comprende temas 

sobre las diferentes etnias del pals. 

A partir de la descripción que se ha dado de cada uno de los programas que conforman par1o de la barra 

programética de la XEGLO, advertimos que la programación musical ocupa el primer lugar en la estación con siete 

programas; en segundo lugar segulrén las producciones del INI con seis programas. Los programas de otras 

insliluciones al igual que el anterior tiene seis programas. Las coproducciones de participación comunitaria y las 

coprodueciones ocupan el qumto lugar con un programa cada una (ver anexo 10) 

A continuación presentamos un cuadro con el horario de transmisión semanal para cada tipo de 

programa.(VER ANEXO 11) 

En el cuadro anlerior observamos que el número de programas musicales es mayor y suman 39 horas de 

las 89 del total de transmisión. Oespuós enconlramos las produceiones del INI que suman 40.5 horas, que. (aunque 

son menos que los programas musicales, tienen mas horas de transmisión). Estos programas brindan un servicio a 

la comunidad, los demás programas solo llegan a ocupar un tiempo mirnmo de transmisión. 

LOCUCIÓN EN LA VOZ DE LA SIERRA 

La XEGLO cuenta con doce locutores que participan en los programas radiofónicos; sois son locutores 

bilingües; tres para la lengua Zapoteca y sus variantes de Villa Alla y el Rmcón: dos en Mixe con variantes media y 

baja y uno para la lengua Chmanleca. Los olros seis locutores son monolingues en espal"lol. 38 En el rol de locución 

se da preferencia a los locutores bilingúes. ellos son los encargados de abrir la transmis16n diaria. A los loculores 

monolingües por lo regular se les asignan las horas intermedias. 

La mayorla del personal que labora en la estación participa do la locución a excepción del director. El 

trabajo es rotativo, el que produce puede atender los controles lócnicos y hacer locución. Por lo regular son 

asignadas dos horas diarias de locución a cada locutor. Los locutores bilingües participan en los programas en vivo 

y los demás espacios son cubier1os por los otros seis locutores monolingües. 

• Entrevisl.11 a; Hugo Garcla G .• encargado dol 4rea de conlinuidad, programador y loculor de la XEGLO . .Juho 1994 y 
Diciembre de 1995. 
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A confinuación mostramos la labla con el rol do locución y operación de la XEGLO de lunes a viernes.(ver 

anexo 12) 

El moniloreo de las diferenles emisiones que conforman la barra programática de la XEGLO "LA VOZ DE 

LA SIERRA", más allá de una descripción nos introducen a las voces que generan el discurso radiofónico, este 

universo de mensajes lleva a pregunlarnos: 

¿Qué es el discurso? 

¿Cuales son las funciones del lenguaje? 

¿Qué es el discurso radiofónico? 

EL OESCURSO EN LA PROGRAMACIÓN DE LA XEGLO 

5. 3 ¿QUÉ ES EL DISCURSO? 

F. Saussure define el discurso como "lenguaje en acción". es decir la lengua ulilizada por el sujeto 

parlanle. Para él lingOlstica, de manera elemental, el discurso es la realización de Ja lengua en las expresiones 

durante Ja comunicación. es ol habla.3
g Jakobson y Benveniste, por su parte. consideran discurso todo aquello que 

esta dentro de una situación de comunicación. 

Barthes senara que los discursos son "conjuntos de palabras superiores a las oraciones", y reconoce tres 

tipos de discursos.: discurso metonJmico -que es la suslilución de un lérmino por otro cuya referencia habitual con el 

primero se funda en una re/ación que puede ser: causal: espacial; espacio-temporal- caracteristica del relato 

(literario); discurso metafórico, característico de la poesia lirica y de las obras de tono senlencioso; discurso 

entlnemélico que es el discurso intelectual, siloglslico, construido por anlccedenles y consecuentes.(ver anexo 13) 

n T. Todorov sena1a que "la noción de discurso es la vertiente estruciural del conceplo ·uso del lengua¡e' La lengua produce, a 
partir del voc:.abuJario y las reglas gramaticales. frases. Pero las frases no son mAs que el punto de partida del functonamiento 
discursivo: estas frases serlin articuladas entre si y enunciadas en un Cierto conlelcto socio-cultural, so transrorman en ·enunciado' 
y la lengua en 'discurso'. Por su parte el discurso no os tuno mUlhple, lanto en su funciones como en sus formas•. Véase, Josefina 
del Vilar y Teodoro V.llegas. "'TodOrov y Jos g6neros dol discurso" en El .sonidO de la rar;Jio. México· Plaza y V41de.i::. UAM·X, IMER. 
1982. 56. 57. 
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5. 4 FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Kar1 BOhler distingue, en la lingOistica tres funciones.o. la expresiva, la apelativa-conativa y la 

representativa o referencial, para él. estas tres funciones pertenecen a un modelo semiológico triangular dada entre 

emi;a.or y receptor. respecto do un objeto (referente). Dichas relaciones resultan entre el que habla (en la función 

e)(presiva que exterioriza la afectividad del emisor). el que escucha (en la función apelativa. equhtalenle a una 

llamada de atención para el receptor). o bien lo hablado (en la función rcpresentaliva. que trasmito contenidos 

cognoscitivos). que implica la representación e implica al refcrenle al contexto 

Por su par1o Mukarovsky del "Circulo de Praga". habló de una función estética (1936) y mucho tiempo 

después (1958) Reman Jakobson, tomando en cuenta a distintos autores ·como a Malinovsk1 que propuso (1932) la 

función fálica, do contacto) estableció que los factores involucrados son el hablante y el oyente; entre ellos e)(iste un 

contexto, un mensaje, un contacto y un código. El resuUado de esa relación para Jakobson so sostiene en las 

funciones emotiva y conat1va que a su vez permilon cuatro más: la referencial. la poética, la fálica, la 

metalingOlstica. En todo esto proceso será muy importante un canal (entendido como medio do transmisión de un 

mensaje41 entre el emisor y el receptor) de transmisión y una conexión sicológica entre el hablante y el oyente. que 

permiten al hablante y al oyente entrar en comunicación. 42 

Las funciones emotiva y expresiva están muy relacionadas con el hablante o deslinador o emisor. Un 

ejemplo puro de función emotiva es el uso de mter1ccc1oncs. La función conativa o apelativa se dirige hacia la 

segunda persona. hacia el oyente o receptor o destinatario al cual exhorta La "más pura expresión gramatical .. de 

esta función, se encuentra en el empleo del vocalivo y del 1mpera11vo. la función referencial, por su par1e, (también 

conocida como pragmática. representativa o cognosc1t1va) es la que cumple el lengua¡e al referirse el lenguaje a la 

realidad extralingülstica. Se conduce hacia el referente o conte>C1o mediado por el proceso de conocimiento que 

conceptuanza y asigna sentido. La función referencial deja en el discurso alguna marca de que el papel que cumplo 

el lenguaje es el de procesar informaciones acerca de la realidad extralingOlst1ca; asi, el lenguaje tiende a apegarse 

400e acuerdo a Hjelmslev es la dependoncia entre dos ob¡otos, registrada por la descripción cientlfica, que satisface las 
condiciones de análisis. y que se da entre los componentes de un proceso (sus partos). o entre los componentes de un sistema 
(sus nuembros). En suma, d1~ Helena Benstain, "función es la dependencia dada entre una clase llamada cadena y sus partes• 
en el decurso (O proceso, o toxto) o biOn entre una ciase llamada paradigma y sus rmembros .en el sistema (o longua) V6ase. 
Helena Boristáin. O;cc.ionano de n:itónc:a y po6t1ca. México: Porrúa. 1965, 224 

41Para la loorla de la comumcaoón, mensaje, en senlido eslnc:lo. es una cadena finita de sei\ales. produCldas medianle reglas 
precisas do combinación, a par11f de un código dado. Helona BonstAm, 
op. cit. 307. 

•:Ztbidom .• 226, 229. 
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a los patrones gramaticales. 

La función fálica (fé'lctica) se produco cuando el emisor inicia. interTumpe. restablece o prolonga la 

comunicación con el receptor; es decir implica el factor de contacto. Ejemplos de esta función son las e)(preslones 

en conversaciones telefónicas: Bueno, Hola. si, Oiga, ¿Estas ahi?. ¿Me escuchas?. Asimismo Malinovski sostiene 

Que dentro de esta función están los conjuros y las fórmulas orientadas a establecer o mantener contacto con algUn 

poder o alguna fuerza divina. mágica, etc. : ¡Ojalá!. Dios mediante ... La función metalingüistica se efectúa cuando 

se emplea el lenguaje para nombrar o decir algo sobre el mismo lenguaje; cuando emisor y receptor verifican si 

están Utilizando el mismo código o sislema de signos y si éste funciona bien. Serán la "Escuela de Viena" y la 

"Escuela Polaca" que introducen ol término metalenguaje • "para distinguir ·dice Greimas citando a Tarski· 

netamente la lengua de la que hablamos de la lengua que hablamos-. De este modo el lenguaje se orienta hacia el 

factor del código Expresiones metalingüisticas son las que parafrasean. glosan, describen o definen términos, y 

contienen información acerca del código léxico. Esta función también está presente cuando, por ejemplo. se 

interpreta el sistema que subyace en la organización de un enunciado 

Jakobson senala que la función poética es Hla tendencia hacia el mensaje como tal ( .. J, no es la única 

que posee el arte verbal, pero si es la más sobresaliente y determinante, mientras que en el resto de las 

actividades verbales actúa como constitutivo subsidiano y accesorio". Asl se entiende a decir del estudioso que esta 

función sobrepase los 1im11es de la poesla. 

Jakobson, uno de los m.tls importantes investigadores que se propusieron fundar una disciplina -la 

poética- con el propósito de anali;tar el lenguaje para identificar la esencia de lo literario el responder a la pregunta: 

.. ¿Qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte?M ya que en el lenguaje verbal forman parte de todo tipo de 

discursos.•3 

5. S EL DISCURSO COMO GENERADOR DE GENEROS 

Una manera de entender en lo que consisten las funciones antes enumeradas es entendiéndolas -dice 

Todorov- como "génerQs'"; habré que entender asimismo que todo texto literario fundamenta su enunciación en el 

sistema de géneros donde históricamente esta inscrito, el mismo estudioso cuestiona el propio concepto de 

•:1 Hekln• Belist:ain, op. cit .• 230. 
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lileratura. al ser sus limites Imprecisos; más aún. Ja literatura siempre tiene un pariente no literario. Asl puede 

explicarse mejor la afirmación de que ·1a lileratura es una Esaitura PUblica y sus géneros provienen del acto del 

habla·: por ende se puede aceptar que el discurso de la radio es público. como el de la literatura, aunque hablado. 

Al retomar el principio de Todorov acerca de que los discursos y los textos que lo materializan, se estructuran sobre 

calegorlas genéricas.•• 

Cualquier propiedad verbal, facultativa en el nivel general de la lengua. puede volverse obligatona en el 

discurso, por ejemplo en la oposición informe de trabajo y carta personal. la propiedad verbal que los distingue 

descansa, sobre todo. en la relación social qua una al emisor con su receptor. Pero si, como se ha. dicho el discurso 

no es uno sino múlliple. y si los géneros provienen de los actos del habla enlences -se pregunla Todorov- ¿como 

explicar el hecho de que no lodos los acles de habla engendren géneros literarios? (por ejemplo orar, con1ar una 

experiencia y leer un soneto): la explicación para el estudioso está en el hecho de que cada sociedad selecciona los 

actos de habla y los recodifica en los géneros que corresponden más cerca de su ideologia. Y al llegar a este punto 

Josefina del Vilar se pregunta •¿cuáles son las transformaciones que soportan ciertos acles del habla para 

convertirse en géneros de la Escritura Pública?~. La respuesta esta en la conformac16n del discurso: enunciados, 

cuya interpretación queda detenninada fráslico, ademtls de su enunciación que incluirá· un loculor que enuncia un 

atoculor a quien dicha enunciación esta dedicada, un tiempo. un lugar y muchos discursos que le preceden y otros 

tantos que inevitablemente le van a seguir ( ... ) Los géneros hteranos. en efecto, no son otra cosa que la elección do 

una cierta recurrencia o codificación de entre todas las posibles del discurso, convertida en convencional por una 

soc1edad•s_ 

Todorov -sel'\ala V1lar- considera que la critica l11erana y el sentido comUn reconocen como géneros por 

su énfasis y carga h1slórica y cultural; significa que los autores escriben de acuerdo con los sistemas genéricos 

existentes y posibles; los receptores a su vez aceptan o rechazan de acuerdo a su conocimiento o reconocimiento 

de sistemas aenéricos (precisamente a través de diferenles formas de difusión como lo son la misma critica que los 

valora) . 

..._A pesar de las grandes obras, han rolo siempra con la eslandarizac10n. monotonla y repellciOn comodlna de los g•neros 
establecidos. al romper nonnas y reacomodat1as da una manera distinta instauran durante un tiempo social duradero nuevas 
estructuras enunciativas que generan en ese tiempo géneros nuevos. Tal es el c.iso de Ceniantes con la novela. de Shakespeare 
coii el teatro, de Kafka respecto a la porcepciOn de la realidad .... - Véase, Josefina del Vilu, op. cll. 58 

•svéase. Josefina del Vilar. op. cJt., 60- 62. 

so 



5. 6 DEL DISCURSO AL DISCURSO RADIOFÓNICO . 

.. .los géneros del discurso tienen que ver, tanto como la materia lingülstica como con la ideologla 

históricamente circunscrita de la sociedad. Por el sesgo de la inslltucionallzación. los géneros comunican a la 

sociedad dónde tiene lugar, como cualquier institución, ponen en evidencia los rasgos constitutivos de esa 

sociedad.-

Al situar el funcionamiento de las estructuras genéricas Todorov considera fundamental la relación del 

autor con su experiencia vital, sobre todo con le parte que motiva y genera su escritura y sus posibles lecturas. Al 

situarse en los géneros rad1of6nicos, la dadora del Vilar. relama y sintetiza todo lo anterior . 

... puesto que la radio es Habla PUblica. en ésta caben lodos los géneros de la Literatura (los poéticos, 

los periodisticos. los acadérmcos. etc.) asl como en pnncipto todos los actos de habla {preguntar, convencer, mentir. 

imprecar, etc.); y que la sustancia expresiva en que se producen esos géneros es la que existe en los tres 

componentes del significante radiofónico: las lenguas habladas, la mUs1ca y los efectos sonoros.'" 

Para Josefina del V1far las funciones del lenguaje, propuestas por Jakobson conducen a una clasificación 

de los géneros del discurso. Es necesario, ahora. una rev1s16n de los factores que constituyen todo hecho 

discursivo; (es decir todo acto do comun1cac16n verbal). El destmador ·O emisor· (véase función emotiva) envio un 

mensaje (Ver. función poética} al destinatario ·O receptor- (véase función conaliva). Para que opere, el mensaje 

requiere de un contexto de referencia (1Jéase función referencial}. un código comUn {véase función mctalingü/sllca) 

del todo o en parte. a destinador o destinatario, finalmente. un contacto (función fát1ca], un canal fisico y una 

conexión psicológica entre el destinador y el destinatario que permitan a ambos la comunicación. 

Como se ve. la presencia del rcferenle es fundamental; ademas es necesario un contexto, pero antes 

requiere de una funeiOn dominante. El cauce hacia el destinatario ·la función conaliva·, encuentra su expresión 

gramatical en el vocativo y el imperativo. Esta función predomina en los actos del habla que son mas referenciales. 

Pero el modelo tradicional del lenguaje resume en tres y no en sets las funciones més importantes: la emotiva. Ja 

conativa y la referencial; cada una corresponde a la primera persona (el emisor); a la segunda persona (el 

destinatario). y la tercera persona propiamente dicha (el "alguien" o el "algo· del que se habla). 

- Josefina del Vllar, op. e1t .. 62. 

• 71bidom. 63. 
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5. 7 SOBRE FUNCIONES DE LA LENGUA.JE EN LA VOZ DE LA SIERRA (XEGLO). 

Las funciones del lenguaje antes mencionadas permiten distinguir dentro d.,, la barra programétiC2 de la 

XEGLO que existe un balance entre el simple acto del habla y los géneros radiofónicos. Asi podemos encontrar que 

la función emotiva esté presente en las cápsulas de "'Noticias de última ira- en "Veradas" y en los programas del 

Sistema nacional de Salud. asl como los del INEA. La función conativa se expresa, en general. on todos los 

promocionales e identificaciones de la emisora. La función metahngülstica la podemos encontrar en los programas 

trasmitidos en vivo, ya que en estos se permite la renexión sobre el código que los receptores estfm escuchando. 

Es importante resaltar que hay dos programas quo mane1an la función fálica del discurso: "Cordillera" y 

.. El mayordomo invita". Aunque no conforman un género autónomo por estar més relacionados con los actos del 

habla primarios: en la emisora son manejados como géneros , ya quo los contenidos de estos programas son actos 

elementales como el avisar, el pedir y el ofrecer. Habré que menc1onar que las funciones del lenguaje no se dan, 

generalmente, en estado puro sino que se pueden mezclar en un mismo programa. 

Según la clasificación genérica de Josefina del Vilar. los programas de la XEGLO se pueden agrupar en 

los siguientes géneros: 

1 .-Informativo de contenido: "Culturas vivas"', "'CPR Tlahuiloltepec ... "CPR Tamazulapan .. , "'Veredas". 

2.-lnformativo Educativo: "La salud empieza en casa"', "'Tiempo de aprender"". 

3.·lnformativo Noticioso: "El arriero informa". "Noticiario indlgcna"'. "Resumen de noticias"'. 

4.-0e persuasión o publicidad: Promoclonales del Sistema Nacional de Salud y del INEA. 

5.-Muslcales: .. Música Infantil", "'Música regional"', "Música de Oaxaca". "MU:sica variada"', "'Müsica de 

bandas". '"Mensajero del amigo". 

6. 0 Radlo drama: "Benita Ga!eana-, "El Periquillo Samiento". 

El género predominante en la XEGLO es el musical. el cual se ofrece en distintos horarios de lunes a 

domingos para cumplir la función de acompal"\ar al oyente on sus actividades diarias. En los géneros musicales hay 
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variedad. sin embargo se procura dar prioridad a la mUsica de la región con el propósilo de fortalecer la creación de 

la mUsica ongmal de la región. 

Los programas del género informativo de contenido, tralan de servir al oyente. dándole tnformac1ón que 

les permita estar al tanto de sucesos ·propios de su comunidad o de interés general· mientras reahzan sus labores 

diarias. 

La barra programática de la XEGLO maneja discursos a través de cualquier forma de actividad lingüistica 

considerada en una situación de con1umcac1ón; en una determinada orcunslancia de lugar y de 11empo. en que un 

determinado sujeto de enunciación (yo. nosotros} orgarnza su lengua¡e en func1on de un delt"rm1nado aud1tono (tú, 

vosotros) As/ se considera que el conoc1m1ento del discurso nos ayudará a un acercam1en10 de los hechos de 

producción radiofónica Se sobrenl1ende que el discurso abarca no sólo los actos del habla, tambien incide sobre 

todos los actos de comunicación oral-Interpersonal que estan a cargo de los loculores y conductores asl como a 

todos los géneros penod1sl1cos adap1ados -en guiones- para la radio A panir del discurso entendido como lenguaje 

en acción. realizamos un segu1m1ento de los programas transm1lldos en la XEGLO, durante los dias 8.9 y 10 de juho 

de 1994. Con este mon1loreo (ver anexo 14) tuvimos un acercam1enlo a las formas de producción llevadas a cabo 

en esta emisora. 

los programas de XEGLO contienen una .nvcsllgac1ón y producción; algunos requieren de una 

reelaboración con ob¡elivos más preciso que permitan la función para la cu31 fueron creados 

El uso de la lenguas de la región ·m1xe, zapolcco y chinanieco- se limita a promoc1onalcs y a ciertos 

espacios musicales y es nula en los programas de contenido al ser la 1ocuc16n en espat\ol. En algunos programas, 

asimismo. se confrontan los conocimientos tradicionales de la región. con los de la cultura hegemónica ·d1riase 

occidental·; en la mayorfa se valoran los conocimientos trad1caonares-populares que en general fomenta la XEGLO 

inciuso al reiterarse y exaltarse la vida y culturas indlgenas se cae en una especie de regionahsmo maniqueo que 

pugna con la cultura dominante 

La mayorla de los proyectos de la programación contempla a un público amplio. heterogéneo y por lo 

tanto no está definida la función de la radiodifusora ante las comunidades indigenas. Se pudo advertir que para los 

ninos existen pocQ!'i programas. como ""Espacio musical dedicado a los ninos"" y ""Besos de paper enviado po,- la 

Dirección General de Radio y un segmento del programa ""La Sierra Ayer y Hoy"". En realidad Ja XEGLO aun no 

produce un programa especial para los ninos que mcluso lenga funciones pedagógicas o al menos de 
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entretenimiento; esto es, que siga un proceso estructurado de producción con objetivos precisos para el auditorio 

infantil. Tampoco existen programas dirigidos al público juvenil. 

Los objetivos generales que originaron la radiodifusora se cumplen en algunos programas: en otros se 

apartan de sus principios y funciones. por ejemplo en "Saludos y Complacencias, Mensajero del Amigo", "Espacio 

Musical Dedicado a los Ninos" y "MUsica variada". 

El monitoreo realizado la primera semana do julio de 1994 perm1t16 conocer la programación. contenido y 

mensajes de la "La Voz de la Sierra" los cuales no cumplen con los objetivos iniciales Los espacios 1nfan111es para 

la radio son importantes porque desde este medio so pueden fortalecer sus propios valores culturales; pero en 

elctremo contrario, también pueden afectar negativamente con la penetración de una programación comercial que 

conlleva costumbres y formas de vida totalmente alejadas de las etnias. Aqul se puede cuestionar el beneficio o 

perjuicio de mantener a las comunidades lejos de la civilización con la intención de preservar sus propias culturas, o 

en caso contrario, asim1lar1as a la civihzaci6n y remontar el llamado sincretismo; en ambos casos existen grandes 

riesgos pero en el Ultimo las comunidades tienden a abandonar su formas de vida. incluso dosprec1ando la 

onginalidad de sus costumbres. (Este hecho se elctiende por supuesto a los adultos) 
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CAPITULO 6 1 



CAP(TULOVI 

EL ESPACIO INFANTIL. EN LA XEGLO 

6 • 1 LA PRODUCCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA EL PÚBLICO INFANTIL 

El espacio de la XEGLO se compone de lres programas dedicados a los ninos: "Música Infantil" trasmitido 

de lunes a viernes de 7·30 a e·oo am; asimismo se presenta los lunes, miércoles y viernes entre las 15:00 a 15:30 

pm; los sábados de 7:30 a 8.00 am y los domingos 8:30 a 9:00 am. 

"Besos de Papel", que se transmite los domingos de 8:00 a 8:30 am, lo produce la Subdirección General 

de Radio de lnstiluto Nacmnal lndtgenista. donde se dan a conocer las colecciones. Libros del Rincón, Enciclopedia 

Colibrl y Libro Méio:ico desconocido. Y dentro del programa la "Sierra Ayer y Hoy" hay un segmento dedicado a los 

nil"ios, este forma apenas un pequef\o apartado dentro del contexto general del programa. Sin embargo el único 

programa dedicado totalmente a los ml'\os y producido por la XEGLO es: 

Música Infantil: Aunque el objetivo principal del programa es: inculcar los valores de las comunidades a 

las que pertenecen los nil"ios, (sin olvidar los valores históricos del pals), en la realidad no se lleva a cabo, es sólo 

un programa musical que se trasmite en espar"lol 

En su estructura se utiliza el sistema expos1llvo; se anuncia la canción. se da la hora, y al término de la 

melodla se pasa a un corte promoc1onal, en ocasiones si hay a1gUn mensa¡e urgente que trasmitir, se da a conocer 

dentro de este espacio. Los promocionales que so trasmiten durante este programa son del sector salud, del IFE 

(elecciones del 21 de agosta do 1994 para presidentes) "Plalicalo (CONASIOA ). "Protección Civil" (Secretaria de 

Gobernación). Asimismo hay spots sobre el uso del agua (Sector Salud). Por su parte la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos-Garantlas de Segundad Jurld1ca envia breviarios informativos sobre las garantias individuales. 

e$tablecidas en los códigos correspond1enles. 

El material discográfico que se utiliza en estas trasmisiones es de la fonoteca de la radiodifusora. El 

programa -que propiamente no tiene producción- se trasmite en vivo, no existe rúbrica que identifique el programa. 

Evaluación: En el estudio los nil'\os conducen y manejan los controles técnicos de la estación. 

Actualmente su participación ha ido disminuyendo, cuando no asisten la producción y la locución que da a cargo de 
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cualquiera de los productores, locutores de la estación . 

.Juatlflcaclón: Dentro de la barra programética de la XEGLO crear un programa para ninos se volvió 

necesario asl surge "Espacio Musical Dedicado a los Ninos" 

Los locutores presentan las canciones; las frases que so escuchan son breves; no hay efectos ni planos 

sonoros que no sea la linealidad fálica del locutor. los silencios que se escuchan no cumplen ninguna función más 

bien son vacios procurados por la discordancia entre la transmisión musical y la voz de los locutores. En realidad no 

hay narración radlof6nica, menos oUn reflexión y tampoco hay senales que la propicien. 

La locución es alternada: pueden ser mnos quienes realicen esta labor. en este caso. os suspendida 

porque ellos se integran a los trabajos domésticos o a los oficios de los padres. Tanto en los locutores como en los 

ninos. la dicción no es clara; hay dificultades en la lectura de los datos (sobre la música) lo cual puede dejar 

espacios silenciosos; lagunas que hacen que la transmisión pierda el ntmo 

El programa se inicia sin ninguna rúbrica ni presentación; sera después de haberse escuchado algunos 

temas que el locutor informe sobre el "Espacio Musical Dedicado a los Niños". El programa finaliza con los datos 

informativos acostumbrados; y hasta ese momento el locutor se dirige escuetamente al auditorio infantil: "Bueno, 

amiguitos, es asl como damos por terminado este programa". 

Existe un programador pero en este espacio la elección musical so deja al gusto de los nif\os y los 

locutores adultos. El programa se trasmite en vivo: el trabajo de producción en esta audición esta ausente. Este 

espacio no cumple con los objetivos generales de la radiodifusora; es sobre lodo a los ninos a quienes se debe 

inculcar y fomentar el rescate y revalorización de su cullura. 

En este proceso, la preservación de la lengua materna es fundamental, ya que es el medio más elemental 

y, a la vez. més inmediato de comunicación con el exterior; a través del cuál se va a conocer una cultura 

hegemónica (dirlase la occidentalizada} y se reconoce la propia, original. aunque ciertamente al contaminarse -por 

falta de critica ante la invasión exterior- pierde su originalidad debilitándose. 

Hugo Garcia. encargado del érea de continuidad. y operador técnico de XEGLO senala: ""mas que un 

programa es [ ... ] espacio de participación y complacencia para los ninos ... ; vienen ponen su müsica, dicen el autor y 

la canelón; si hay algo Importante que leer, lo dan a conocer. Yo estoy programando ahora la mUsica pare Ir 
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cambiando algunos detalles ... 

EL programa descrito es solo un ejemplo del espacio infantil en la XEGLO. Al considerar a los ninos como 

el público futuro. sólo se les esta pidiendo que prendan el radio para olr la hora y dos o tres melodlas con música 

que no per1enece a su acervo cultural. considerándolos receptores pasivos sin darles oportunidad a par1icipar 

retroalimentándo los programas. con esto se les desconteldualiza del discurso que maneja la rad1odifusora. 

Esta emisora que llega a las etnias Mixe. Chinanteca y Zapoteca trata de difundir los valores culturales 

de esta re916n. logrando que el público indlgena consuma estos contenidos radiofónicos Oc esta forma pudimos 

percatar que los contenidos radiofónicos dirigidos a Jos nu"'los son escasos y no satisfacen las necesidades de este 

nUcleo. pues se consideró que la participación de la audiencia infantil en la radio es Incipiente, es por eso que se 

determinó realizar encuestas a 20 nil'los para saber más acerca de las preferencias radiofónicas de estos. (ver 

anexo 15) 

La distnbuc.i6n por sexo de los 20 encuestados correspondió a diez hombres y diez mujeres. cuyas 

edades nuctUan entre los 7 y Jos 12 anos (denominada edad intermedia), d1v1didos de la sigwente forma: 

-Zapotecas: cinco hombres y cmco muieres Total 10 

-Muce: cmco hombres y tres mujeres Total 6 

-Chinanteco: cero hombres y dos mujeres. Total 2 

La prepcndcrancia de los zapotecos se debe a que el número de indlgenas de esta elnia es mucho mayor 

que el de los otros dos en la zona de cobertura de la radiodifusora _ 

Preferencias Radiofónicas 

Al tener pt"esente que e! programa más escuchado de la XEGLO es ·saludos y Complacencias: 

Mensajero del amigo. seguido de Cordillera. las invitaciones de las fiestas de los pueblos y los mensajes; se logró 

determinar que a 18 de los 20 entrevistados les guste la programación en espanol y los demás prefieren ros 

programas realizados en su lengua materna. 
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Dónde y con qulón se escucha la radio 

La mayorla de los ninos entrevialados (18 nh'\os) escuchan la radio en su casa y lo acostumbran hacer en 

familia o con otra persona; quienes más prenden el radio receptor son los padres (siete casos) y las madres (cuatro 

casos) asl como los hermanos (seis Individuos). 

Al conocer la asimilación de los contenidos radifónicos, se les pregunló con quienes lo escuchan; los 

ninos respondieron que con familiares ·mama. papé. hermanos- y que ellos les aclaran sus dudas. Se encontró, 

además, que el cien por cienlo gusta de escuchar la radio. Doce sujetos de los veinte prefieren escuchair 1a XEGLO 

que otras estaciones. 

La radio. innuye en la población infantil de la Sierra Nor1e de Oaxaca ya que desde el ámb110 familiar se 

les estlr'nula en el consumo de los contenidos radiofónicos 

El nlno se apropia de los gustos de la familia. De este modo, él escucha junto con sus padres y 

hermanos los programas dedicados a los adultos. 

Con estos datos se obtuvo una visión general sobre el proceso de mediación en la recepción 

radiofónica. Le familia es un elemento determinanle dentro de la recepción infantil y consideramos importanle 

enunciar las caracteristlcas generales de este nücleo social 

6 • 2 LA FAMILIA, CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES 

La familia es la institución més importante en la educación del individuo, sobre todo en la infancia; pero 

hay una relación directa enlre educación padre-hijo: "la tarea de la familia no es sólo formar hijos, sino también 

padres-"9
• En ese sentido una madre formaré y se formaré asl misma mientras fortalezca la personalidad del nino y 

estimula su desenvolvimiento que prepara a su vez al nit'lo para la vida en sociedad; ésle necesita integrarse a un 

ambiente determinado. 

-Véase Florenclo Escardo. Anatomta de la farnllla. 7a. ed .• Col. Estudios Humanlsticos • Secc:. Soaedad y Cuttura. Mé•ico: 
Ateneo, 197.t, 5. 
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Habrá que distinguir entre educación y domesticacíón (es decir una adaptación para convivir en la casa). 

El nino adquiere seguridad a través del afecto. La madre evilará someterse a las exigencias del nino. El equilibrio 

familiar dependerá en buena medida de la capacidad y canalización del afecto. 

Claro la idea de la familia ha cambiado tanto como las sociedades y varia de acuerdo a cada cullura. 

incluso dentro de lo que podemos entender como un pals. no olvidar que los factores Ideológicos y morales son 

fundamentales en lo que cada grupo social asume como Mfamilia"•9
, cuyo concepto estará ligado al de educación. 

que habrá que aceptar como un amoldamiento cultural 

El nino por su parte lambién tendrá una función dentro de la familia; cumplirá responsabihdades y 

aceptará que siempre habrá exigencias internas y externas que seguirá de acuerdo a las pautas establecidas en su 

hogar. En otras palabras se está propiciando su madurez y, tal vez un ideal, el equilibrio flsico y mental; lo anterior 

significaria que la madre diera al nil"io lo justo; y corresponderá a la madre establecer ese término medio que variará 

no sólo en un grupo social con respecto a otro; en este sentido "cada familia es. en el fondo. una experiencia inédita 

de la soc1edad~5"0_ 

6 • 3 CONTEXTO PSICOLÓGICO OEL PÚBLICO INFANTIL DE LA XEGLO. 

La autoestima es esencial en la felicidad y el funcionamiento eficaz tanlo del nil"io como del adulto. En la 

relación del nir.o con sus padres es determmanle la posición social de éstos. La adquisición del lenguaje es 

fundamental en el nino al reconocer los rasgos distintivos de las cosas. sus caracteristiC<JS particulares o 

combinaciones que las distinguen de otras. La capacidad hngüistica del nino avanza rápidamente. su desarrollo 

cognoscitivo sufre alteraciones radicales. Entre los tres o cuatro anos de edad, el nir'\o aprende. percibe, piensa, 

razona y resuelve los problemas de manera diferente en relación a los ninos de uno o dos anos de edad 

Luda .el psicólogo ruso· ser'\ala que en las pnmeras etapas del desarrollo del nil"io, el lenguaje es 

únicamente un medio de comunicación con adultos y con otros nil"ios. pero cuando el infante alcanza la 

comprensión fundamental del lenguaje. el aprendizaje posterior, será controlado y regulado cada vez més por 

palabras, de las cuales se vale para organizar su experiencia y regular sus propias acciones. Significa que. a decir 

••escardo define a la fam1ha como R ••• una antigua instlluciOn sostenida por la 1rad1ciOn, la cultura, las religiones. los códigos, lo• 
tablles. y los prejuieJ.os .... M. Escardo. op. c:Jt,. 36. 

IO/biMm •• 63. 
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d& Mussen, la actividad del nifto se efectüa por intermedio de las palabras 51
• Lurla at'lade que a medida que el nil"io 

madura, su propia habla se toma más eficaz para controlar su conducta, además su lenguaje está indisolublemenle 

ligado a su pens&mienlo. 

LOS AÑOS PREESCOLARES Y EL APRENDIZAJE SOCIAL EN EL HOGAR. 

Los anos preescolares son decisivos para el desarrollo de la personalidad, y durante este tiempo, se 

establecen y modifican muchos rasgos de gran importancia. Es en el contexto de estas complejas relaciones 

sociales -Iniciales-. donde la familia es esencial, en donde surge y se desarrolla la personalidad del nino. 

La maduración. el aprendizaje mediante el rerorzamienlo de la imitación y de la ident1ficac16n determinan 

una mayor disllnción y complejidad durante estos aftas. 

Con el tiempo y la experiencia. el nil'\o aprende a manifestar su agresión de modos más aceptables 

culturalmente. asimismo empieza a inhibir respuestas sociales y culturalmente inaceptables. La motivación de 

realización en los nil'\os. en el periodo escolar se relaciona estrechamente. 

Las normas de aprendizaje, y en especial de la escolandad, se cimientan sobre un concepto de 

continuidad. Pero el deber ser pedagógico choca con la evolución neurodinámica y aparecen inseguridades, crisis 

en las cuales la conducta resulta visiblemente afectada. 

LA INFANCIA INTERMEDIA. 

Esle desarrollo conjunto so establece en una sfnlesis, capacidad de abstracción que marcha paralela con 

el desarrollo del lenguaje; del objelo se pasa al slmbolo. 

Desde el punto de vista mental esta transición -del objeto al slmbolo- ser.ala un hecho psicosocial de 

enorme Importancia: la escolarización que va de los seis o siete anos de edad a los once o doce. Los resultados 

biológicos de accimlento y los del desarrollo mental sufren -con mayor fuerza que hasta entonces- la presión del 

medio social. 

iuPaul Henry Muaaon. El Desarrollo do la Personalidad en el ni/to. M~:iuco· Trillas, 1976. 338. 
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ESCOLARIZACIÓN. 

La escolarización, que set\ala a la vez equilibrio psicomotriz, dominio del lenguaje. estabilidad de la 

alención e irrupción dirigida en los intereses sociales, se Inicia en la edad escolar con predominio del acto préctlco. 

Hacia los ocho o nueve anos alcanza un equilibrio, (únicamente por presión de las circunstancias educativas) en 

ellas existe una tendencia préctica o verbalista. Y entre los 1 O ó 13 anos poco a poco domina el aspecto 

cognoscitivo. paralelamente con el desarrollo de la aptitud para la renexión abstracla. 

Es posible establecer un criterio objetivo para las etapas del crecimiento aunque es dificil precisar 

aquellas del mrsmo desarrollo del nino. 

6 • 4 FASES DEL DESARROLLO INFANTIL DESDE UN PUNTO DE VISTA GENÉTICO. 

1.-FASE INFANTIL. Va desde el nacimiento hasta el primer ano; imitada en el común de los casos por el 

destele. se caracteriza -desde el punlo de vista neuromuscular· por Ja adquisición de la posición erecta en marcha. 

Desde el ángulo sicosocial se perfilan los primeros esbozos del lenguaje articulado. 

2.-FASE ~E LA PRIMERA INFANCIA. Se extiende entre el primer y el tercer ar'lo; su significación 

sicobiológica surge por cambios derivados de la actitud erecta, por el desplazamiento en el espacio y por el uso de 

la mano las cuales eslablecen las primeras acciones y reacciones entre individuo y medio. Otra caracterlstica es la 

elaboración del lenguaje articulado cuyo valor de slntcsis préctica y mental ser'lala la heterogeneidad decisiva entre 

el desarrollo del ser humano y del animal. 

3.-FASE DE LA SEGUNDA INFANCIA. Cubre el lapso comprendido entre los lres y los siete anos: se 

puede considerar el periodo de las primeras adquisiciones verdaderamente sicológicas. especialmente la 

estructuración de la diferencia entro sujeto y objeto. 

4.-FASE DE LA TERCERA INFANCIA. Se manifiesta por un hecho psicosocial de capital importancia la 

escolarización del nir'lo. que cubre el periodo que va de los seis a los siele anos. de los once a los doce ar'los. Los 

intereses biológicos y los propiamente menlales sufren .. con mayor fuerza que hasta entonces, la presión del medio 

socloeconómico. Se establece, de hecho, la interaceión de lo pslcobiológico con lo socioeconómico y se instaura en 

el individuo un nuevo equilibrio psfquico en relación con el plano fislco y el medio social concreto. 
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Durante los Iros primeros anos el nh"'lo se encuenlra en la etapa infanlil, de los Iros a los alele anos se da 

un cambio no lan radical como en la pubertad, posterlormenle el nirio de once a doce anos enlra en la etapa de la 

pubertad para dar paso a la adolescencia, en estas elapas los primeros anos ocurren en el hogar, las ensenanzas 

son recibidas dentro del nUcleo familiar, posteriormente en la etapa de la escolarización es en donde empiezan a 

sociablllzarse. 

La etapa intermedia de la nlnez se da de los siete a los doce arios. 

En lo que se refiere a su Imaginación, comprensión y aprehensión durante esla elapa y con relación a sus 

manias. actitudes y en cuanto a sus caracterlsticas, es egocéntrico; tiene un esplntu gregario o comunitario 

(depende del desarrollo que el nino halla tenido dentro del núcleo familiar) normalmente en esla etapa los nirios son 

muy fantasiosos, forman grupos con ninos del mismo sexo. él normalmente no busca la aUernaliva del otro sexo. 

otra caraclerlstica es que guardan o coleecionan objetos que le llaman la atención y les permite desarrollar su 

capacidad de observación. 

La actividad molriz es la habilidad que el nino desarrolla para realizar aclividades (/Ud1cas, intelecluales. 

f!slcas), durante esta etapa el juego es elemento fundamental en sus aclivldades. 

5.-FASE DE LA PUBERTAD A LA PREADOLESCENCIA. Hacia los once o doce arios el nirio ha logrado 

el equilibrio caracterlstico de la fase anterior, quo se quiebre de pronto, inaugurando los comienzos de /a pubertad. 

Esta fase se extiende hasta los catorce o quince anos. La pubertad sel'la/a un aconlecrmiento a la vez biológico y 

social. 

A través de este doble mecanismo y por Intermedio del sistema nervioso superior obra en la estructura 

pslcoblológlca de los individuos. 
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VI. 5 ESTUDIO DE RECEPCIÓN 

1. METODOLOGfA 

A partir de la mueslra de cuota que realizamos se propuso un estudio descriptivo para identificar las 

caracterlslicas de Ja recepción radiofónica. con el fin de encontrar elementos que permitan comprender la estructura 

temélica, de contenido y de presenlación de acuerdo a la audiencia do las comunidades zapoteca, mixe y 

chinanteca; con las referencias y supuestos necesarios para determinar el grado de conocimiento de los ni/\os sobre 

el medio radiofónico y conocer sus intereses e inquieludes con respecto a su participación en el medio radiofónico. 

Como se sabe la presencia de la llamada cultura hegemónica es Ineludible para eslas comunidades: habra que 

preguntarse. entonces si es posible unir tradición con modernidad. la respuesta inmediata es negativa, 

sencillamente los orfgcnos de una y de otra expresión, en la pr.écuca son muy distintas. 

2. SELECCIÓN Y CARACTERiSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El trabajo se desarrolló en el poblado de Guelatao de Juárez, donde se ubica la radiodifusora XEGLO '"La 

Voz de la Sierra ... Se determinó que la manera más aceptable de localizar y observar a los ninos en edad escolar 

era a través de v1s1tas a su escuela. Para esta investigación se escogió el Centro de integración Social (CIS) No 3. 

Benito Juárez. (ver anexo 16) de Guelatao de Juárez Oaxaca; este albergue es una dependencia de la SEP, la cual 

facilita, a la comunidad indlgena. el acceso a la educación primaria; sobre todo aquella que vive dispersa. El 

albergue es el hogar sustitu1o de ros ninos durante cinco dlas a la semana, Ahl ademés reciben actividades 

formativas de capacitación y adiestramiento 

En casi todos las estados de la RepUblica existen estos albergues. siendo el estado de Oaxaca el que 

cuenta con mayor numero debido a la gran concentración de grupos étnicos. 

3. DISEÑO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para tener un conocimiento més amplio de la recepción radiofónica en la región, se realizó un 

cuestionario con preguntas directas para los nil\os indfgenas. El rango de edad de la población para realizar las 

entrevistas fue en nil\os entre los siete y los doce at'\os de edad que representaban la audiencia potencial de la 

barra programática de la XEGLO. 
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es necesano mencionar que el apoyo del personal de la XEGLO fue determinante, ya qua se trabajó 

conjuntamente para la elaboración del cuestionario, la aplicación de las encuestas en la población infanfil del CJS. 

El inslrumenlo para Ja invesligación fue la encuesta de apflcación directa y personal, la cual nos permiUó 

obtener un perÍll de los gustos y necesidades radiofónicas del público infanli/. 

4. TÉCNICA UTILIZADA Y APLICACIÓN 

La técnica sefeecionada y utilizada fue la encuesta de entrev1s1a directa: se empleó como medio el 

cueslionario con pregunlas cerradas y de opción múltiple. dividjdos en bloques por edades. el primero de 7 a 9 

anos, el segundo de 10 a 12 anos. 

Las preguntas las formuló el entrevistador, quien a su vez regislraba /as respuestas en el cuestionario. El 

liempo de resolución en ambos cueslionarios fue, de diez a veinte minutos. 

5. Resultados 

los resollados del primer cuesl1onario (siele a nueve ª"'os) (ver anexo 17) son los s1guien1es: el 98 % de 

los entrevistados tiene aparalo de radio; significa que conocen el medio y saben para Qué sirve. La mayorla lo usa 

para escuchar noticias. oir música, mandar mensajes y saludar. Consideran que este medio es necesario para 

escuchar información importanre para su familia; los dmz entrevistados contestaron que /es gustaria participar en la 

radio; de estos nit1os interesados. cuatro se inclinaron por contar cuenlos: dos, mandarfan mensajes, otros dos 

leerían noticias, uno. cantarla para ser artista y otro contarla la hislorra de la mUsica de la región 

Los resuUados sobre los nit1os entre diez y doce anos (ver anexo 18) indrcan que la mayor/a, liene un 

aparato de radio; con excepción de dos de los entrevistados. Sin embargo conocen el medio y al igual Que los 

demás saben que la radio mantiene informada a la gente. a la vez que la acompa.,a con música y la entreliene. 

Cuando se les preguntó qué les guslar/a escuchar en la radio cuatro de los entrevistados contestaron: música, dos, 

cuentos y dos más, hislorias de las comunidades. Sólo un encuestado se inleresó por las noboas 

Lo anrerior explica que Jos nil'los al estar conociendo el mundo. lo aprehenden más, a partir del iuego y el 

entretenimiento, que en realidad es la manera más sana y enriquecedora (lotalmenle contraria a la Idea del 

aprendizaje como una disciplina ardua. severa y compleja). So advierte un interés sobresaliente por conocer su vida 
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comunitaria a través de ta müsica o las historias contadas (tradición oral o literatura). Un nlno menos condicionado 

con la modemidad -con toda la parafernalia tecnológica y cultural que la reviste. Su escaso interés por las noticias 

es precisamente que éstas refieren un mundo ya institucionalizado y por lo tanto ya dividido. independientemente 

que ese contexto presentado tenga que ver de manera natural con realidad. 

Fue muy importante la participación de los ninos en la radio: de diez de ellos sólo uno la rechazo (porque 

-dijo- no le gusta nada). La participación de ellos en la radio serla de distinto de modo : tres conlarlan leyendas. 

olros tres. cuentos de la región; dos hablarlan de la lengua mhce y zapoteca, uno má.s de la salud; al precisar la 

forma en que la harian. la mayoria busCarla información en un hbro y lo consultarian con un adulto o especialista, 

que en este caso serla un médico. Se escribirla una especie de guión para manejar las ideas al hablar y evitar 

errores en el momento de la transmisión. 

En la parte final del cuestionario al responder si su participación serla en su propia lengua o en espaflol. 

la mayorla man1fest6 su interés porque sus intervenciones fueran en espanol; sólo tres de ellos hablarian en su 

lengua. Se puede advertir que los nii'\os del campo que habitan distintas regiones y en donde cada uno de ellos 

tienen intereses diversos, expresan los elementos de su medio ambiente, reflejando la mnuenc1a de su entorno. a 

partir de la familia. 

Se puede deducir y concluir que los nu'\os -entre siete y doce arios de edad- del albergue donde se 

realizo esta investigación conocen la radio y algunas de sus funciones; todos desean participar en forma 

espontánea. estando conscientes de que debe hacerse de manera organizada antes de realizar una grabación. Asl, 

los ninos acceden a recibir la coordinación de un adulto que "juegue"' a la radio con ellos, aprovechando, una de sus 

caracterlsticas naturales. 

Si se considera que la mayorla de los ninos desean escuchar y participar en espanol, aunque tampoco se 

oponen al .uso de su lengua matema, habrla que ahondar má.s sobre el desapego en el uso de su lengua y la 

preferencia por el espanol: Esto resulta significativo porque es a partir del habla y la lengua que el individuo conoce. 

sitüa, y enmarca su realidad; es decir relaciona su universo con todas sus aspiraciones vivenclales. morales, 

animices dentro de un mundo a su vez jerarquizado y dividido en territorios, hemisferios, naciones. Estados -que 

junto a su desarrollo económico- es la lengua que confiere identidad y en muchos sentidos (relacionados su 

conocimiento dominio y uso) determina la existencia. 
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Se puede conciulr, al respecto, que los ninos tienen una profunda intuición sobre la jerarquizaci6n de la 

lengua. y si bien no lo pueden racionalizar ni precisar creen. que el espanol es superior a sus lenguas maternas. Tal 

vez una de la asociaciones mas sencillas se origine preclsamenle en la presencia de los medios de comunicación 

masiva; observar su uso y "encauzamienlo"' es ilustrativo por ejemplo en la determinación de valores siempre 

establecidos en extremos maniqueos: bueno y malo. grande y pequeno; fuerte y débil; bonito y reo. y muy 

importante en el caso de la lengua en si misma correcto e incorrec10. La corrección mas que ciaridad al hablante le 

confiere respetabilidad (en ese sentido se entiende que es fchac1onte el milo do la palabra como jeraquizador de la 

cultura). Pero lo correcto. mas alié de su i:\mbíto sintéct1co y gramatrcal. implica valoraciones "'contextuales"' -lo que 

los estudiosos llaman-, semánticas. Lo que es decento en una situación es indecente en otra; de ahl la riqueza no 

sólo coloquial, de las llamadas malas palabras 

Por último después de exponer los resultados de los cuestionarios se puede afirmar que las 

preferencias. hi:\bitos, usos, gustos y opiniones del público infantil se deben tomar en cuenta para que la produeción 

en la radio logre mayor penetración y significación en la comunidad infantil. Por eso realizamos una investigación 

sobre la recepción en la población infantil de la Sierra Norte do Oaxaca. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de una radio alternativa. en este caso indigena. cuya infraestructura serla la XEGLO "La 

Voz de la Sierra"" (octava radiodifusora del INI) requiere de un apoyo de la antropologla que de cuenta de la 

pluralidad cultural que comprende una estación indigena dependiente de instancias gubernamentales, cuyos 

objetivos son mas que "contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indlgenas y 

fortalecimiento de su cullura .. : los fines Ideológicos discursivos de pollt1cas particulares son determinadas, de 

acuerdo a necesidades, como se repite, coyunturales. 

Pero ahondar en una teorización esta lejos de los objetivos de esta investigación. que se planteó. anle 

todo. resultados préct1cos. esto es. una radio alternativa quo logre en con1unlo la participación indigena. su 

capacitación -y actualización- a los integrantes de esta empresa comunicalrva. La invest1gac16n no podré\ quedar 

fuera de sus estrategias. 

Se ha enfatizado las circunstancias en que las comunidades indigcnas han aparecido dentro de una 

sociedad mestiza. Se ha observado cual es el lugar que ha merecido por el Estado desde antes de que el pais 

tuviera autonomla como tal. 

Se ha visto que el papel del indio y su integración -no como un individuo más sino- como parte de una 

sooedad racial y lingOisocamente racial, ha sido minimizado al punto do olvidar su lugar en la sociedad; utilizando y 

explotando su condición a simple elemento folclórico decorativo, por su puesto. libre de su mayor lastre. la miseria. 

Se ha observado. temblón. como et abandono de las tradiciones. de la vestimenta. de la música. de la medicina 

tradicional. de la lengua materna, trae consigo la pérdida de identidad cullural (y pérdida de arraigo a la tierra). Todo 

en conjunto ha facilitado la desintegración de las comunidades. afectando la relación pueblo-tradiciones 

En el presente trabajo se enfatizó quo el objetivo principal do la XEGLO es la preservación y la dilusión 

de la cultura de las etnias Mixe. Chinanteca y Zapoteca, con quienes se trabajó a lo largo do la investigación de 

campo. 

Es importante rescatar como objellvos fundamentales de la XEGLO -como radiodifusora del INI-, 

"contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indlgenas y de fortalecer su cultura, asl 

como el de reafirmar su sentido de identidad"". Por supuesto que la "identidad'" puede entenderse y asumirse do 

muchas maneras, pero aqul se pretende un reto -tal vez ideal- de alcanzar la pervivencia de las tradiciones. que van 
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desde las fiestas de los '"dlas de guardar"' hasta actividades cotidianas realizadas en familia. Claro, aqul aparecen 

las valoraciones y por lo tanto juicios y prejuicios. Lo que para unos es una creencia para otros sólo es superstición: 

desde un enfoque la fe puede ser atavismo para otros. De ahl la facilidad con que se relaciona lo indigenista como 

sofisticado tema que puede .. encajar"' de muchas maneras dentro de un contexto social. 

Se propone una "radio al1ernativaM como una posibilidad de integrar los elementos do aspectos 

escenciales de las tres etnias estudiadas de tal manera que fortalezcan sus razgos originales; sin dejar de tener 

presente el proceso de Masimllación" de una cultura mestiza como la nuestra (que por otra par1o esta recibiendo una 

enorme influencia de la cultura sajona. proveniente de Estados Unidos). 

Es necesario mediar los criterios al determinar la programación de una radio indlgena. Es posible una 

radio plural, que por una parte delimite los rasgos do pertenencia de mixes, chinantecos y zapotecos y que por otra 

de cabida a la cultura -digamos- occidentalizada y hegemónica donde la música de estas etnias compartan sus 

espacios, por ejemplo, con música clásica, jazz o mús1ca francamente comercial? Se tiene que aceptar que es 

imposible que las comunidades mdigenas se mantengan -,ntactasM del extenor de la llamada civilización 

Habrá que observar, o al menos comentar, la posibilidad do un medio de comunicación tan significahvo 

como la radio, vinculado con la educación en el más ampho de Jos sentidos (no en el sentido Mpedagógico que 

presupone que todo es digno de ser mostrado, enseriado. que casi todos estamos obligados a aceptar cualquier 

serial. dato o pronunciamiento d1scurs1vo -verbal o no· como "educativo"; en un pals, donde -como scriala Guillermo 

Sheridan- desde el taxista hasta el Presidente de la Repúbhca aleccionan. nos enserian algo. Todos sentimos ol 

deber, asumiendo la capacidad para educar; prunto. sin dudas, que quiere disminuir carencias ancestrales. Este 

hecho adquiere riesgos mayores cuando de suyo una dependencia como el \NI tiene como función mantener viva 

(asl, se dice?) la cultura indlgena. 

Desde la Colonia, como se ha v1s10. conjuntamente Estado y sociedad no indlgena mantienen una 

relación de tutelajc sobre las etnias del pals. 

La XEGLO puede transformarse en una radio alternativa donde se proponga un intercambio do culturas 

que exigen, por supuesto, aiterios de selección a su vez delimitados en una politica cultural. Tal vez sea el mayor 

reto que tiene que enfrentarse. Si la estación de radio sera del IN!, este instituto se rige por ciertas politices que, 

como ya se anotó arribe, tiene que ver con el discurso po\IUco del partido en el gobierno; su mayor o menor Interés 

por el Indigenismo y las circunstancias particulares de la sociedad civil frente a las etnias. 
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En este momento ciertos sectores de la sociedad. aunque no de una manera cabal en todos los casos. 

estén. dirlase. sensibilizados anle el abandono y miseria que viven los indlgenas en México (el confinamienlo 

empieza en la confusión de población rural -cuya denominación, "'indios"', siempre es imprecisa además de ser 

peyorativa) par lo tanto el gobierno debe tener una postura decidida (al menos en el discurso) hacia los indlgenas. 

Sin embargo lo anterior no significa que haya una actitud decidida a la solución de :problemas de desigualdad. 

marginación. pobreza y, mas aün, miseria; como se sabe mas que un asunto de decisión gubernamental presente, 

es un lastre histórico sin solución. agravado por la incapacidad productiva del pals que en gran medida depende de 

la histórica incapaodad y relegamiento del Estado mexicano hacia el campo. 

Asl, una radio indlgena alternativa debe aceptar una serie de condiciones -independientemente de las 

presupuestales- que pueden ir desde los criterios y fines de una radiod1fusora hasta la idea que de cultura se 

requiere difundir y fomentar, sm dejar de pensar que se entenderá por "cultura"' y "'entretenimiento-. Es necesario 

igualar critenos entre representantes institucionales y representantes de las tres comunidades mencionadas Hay 

que recordar con Arce Quintani11a que "'la polltica indigenista no es la que el indígena Cf"ea en su propia comunidad 

sino la que el estado interpreta conforme a sus valores e intereses ·nacionales' "'. 

Nuestra investigación aporta un estudio descriptivo de las condiciones de funcionamiento de esta 

radiod1fusora. de los perfiles de su audiencia cuyo fin primordial - desde su nacimiento en marzo de 1990 . ha sido 

contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de las comunidades indígenas asi como el fortalec1m1ento de las 

culturas Zapoteca, Mixe y Chinanleca. asl como proporcionar servicios de comunicación a las comunidades para 

estrechar las barreras: suphr la carencia de sistemas regionales de información ."'La voz de la Sierra"' esta ubicada 

en la Sierra del Estado do Oaxaca, desde donde se trasmite a tres distritos: lxtltm con 26 municipios, Villa Alta con 

25 y Choapan(mixe) con 17. La cobertura de la estación alcanza 38 000 km2 y un aud1tor10 potencial 27 000 

habitantes entro las tres etnias y mestizos, distribuidos en 40 municipios. 

De acuerdo al monitoreo realizado los dlas 8, 9 y 10 de julio de 1994. dentro de Ja programación de 

XEGLO, la música ocupó el primer lugar con siete programas: el segundo lugar, con seis programas. lo ocuparon 

las producciones del INI; varias instituciones conjuntamente realizaron la misma cantidad de pr-ogramas. Las 

coproducciones de participación comunitaria y las producciones ocupan el Ultimo lugar. Los programas que mayor 

atención causaron fueron los rubros de salud, lnfonnaclón regional. nacional, estatal, mundial. asl como los 

programas sobre cultura, música e hisloria de la región; sobresalió el uso de la lengua indlgcna. 
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Hay que recordar que lodos los programas de la XEGLO contienen una invesligaclón y producción; 

algunos requieren ser reelaborados con objetivos precisos que perTTiilan el logro de sus presupuestos iniciales. El 

uso de las lenguas de la reglón - Mhce, Zapoteca y Chinanleco - se restringe a promocionales y ciertos espacios 

musicales; es inexistente. En los programas de contenido donde la locución siempre es en espar'\ol. 

Es significativo como en algunos programas se confrontan ideas y conocimientos tradicionales de la 

región con los de la cultura hegemónica; casi siempre se valoran las tradicionales populares - que es parte de la 

estrategia de la XEGLO- incJuso las exalta dentro de las culturas indigenas. lo cual corre el riesgo de establecer una 

especie de pugna con la cultura dominante. 

La programación, en general, tiene un amplio y heterogéneo auditorio. En consecuencia, el logro de los 

objetivos iniciales de la estación de radio nci es claro. Asimismo se pudo observar que ol auditorio concretamenle 

infantil cuenta con pocos programas -espacio musical dedicado a los niflos'" y '"Besos de paper que produce la 

Dirección General de Radlo y un segmento del programa '"La Sierra Ayer y Hoy". La verdad es que Ja XEGLO 

todavla no produce un programa dedicado exclusivamente a los n1i1os 

Si bien los objehvos generales de la programación se cumplieron, algunos programas, como '"Saludos y 

Complacencias, Mensajero del amigo'", '"Espacio Musical Dedicado a los N1flos'" y '"mUsrca variada-. se apartan de 

sus principios y funciones originales. Estos ejemplos vuelven a las interrogantes sobre los riesgos de mantener a las 

comunidades aisladas -sin '"contaminarse•- para conservar su au1ontic1dad o. de lo contrario, asimilarlas a la 

civilización. En ambos casos las soluciones son complejas; no pueden ser unilaterales ni absolulas. Debido al influjo 

de los medios electrónicos de la cultura hegemónica, es muy fácil que las poblaciones indlgenas adopten hábitos. 

inciuso modos de vida que no les corresponden. Las contradicciones entro sistemas y el predominio de los grandes 

medios de comunlcaaón occidentahzados comerciales o no se imponen 

Esta invesligación tuvo entre sus mayores evidencias la falta de programas apropiados para el auditorio 

lnfanlil; que satisfagan, en verdad, sus necesidades. La misma part1c1pa=ión de los nit'los en la estación es muy 

superficial. Para acercarnos más a Jos gustos y opiniones de los oyonles. realizamos una encuesta -en forma de 

entrevista directa-; como ya se preciso antes, fueron dos cueslionarios a ninos; el primero dirigido a chicos entre 

siete a nueve arios y el segundo de diez a doce anos. En el primer grupo, el 98% de los entrevistados, en suma, 

tiene radio; la mayorla lo usan para olr música. noticias y escuchar mensajes y saludos que ellos mismos mandan. 

Aceptan que este medio es de interés particular de la familia. Todos mos1raron su inquietud por participar en la 

estación de radio. En el segundo grupo, con excepción de dos. ol resto tiene aparato receptor. Para ellos es claro 
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que la radio es un medio que sirve para informar y entretener: por orden cuantitativo prefieren escuchar música, 

cuentos, historia de las comunidades. Y tan sólo un chico mostró su interés por las noticias. 

En slntesis, los nit'ios aprenden mejor el mundo desde el juego y el entretenimiento: en verdad es la 

forma más sana y enriquecedora. Hay un interés sobresal/ente por conocer la vida comumtaria a través de la música 

o las historias conladas (tradición oral o literatura). Son nit\os todavla no tan condicionados con la modernidad·. 

desinterés por las noticias, se debe a que se refieren a un mundo ins11tuc1onahzad<J, por lo tanlo ya d1v1d1do 

Fue muy significativo que al opinar sobre su posible participación en la radio, la mayoria de los rnrios optó 

por el espariol como idioma utilizado (sólo tres de ellos hablarian en su lengua). lo cual significa la conciencia del 

espat'iol un idioma más fonnas (lo cual significa una jerarquia superior frente al propio); aqui la influencia familiar es 

fundamental. Ya que en el capitulo dedicado a la parte lingülstica se vio como "discurso es longua¡e en acción~; 

... significa que la lengua utilizada por el sujeto parlante -segun nos dice Saussure- no sólo son códigos que nos dan 

significados de cosas sino sobre todo concepciones. valoraciones y representaciones de quienes los utihzan (con 

conciencia o sin ella). No esta por demás repetir en esle resumen conclusivo -que quiere situar el objeto del trabajo 

y su posible utilización préctica· como, segUn Todorov, los géneros del discurso lienen que ver lanto con la ma!eria 

lingülstica como con la ideologia históricamente circunscnla de la sociedad Por el sesgo de la mstituc1onalización. 

los géneros comunican a la sociedad·. 

De nuevo ¿es posible una radio alternaliva? o mejor ¿es posible que una radio como la XEGLO ~la voz 

de la Sierra· pudiera ser una radio alternativa? habrla que enfrentar, en más de un sentido, labores arduas de 

estructuración que van del perfil lingülstico (por lo tanto Ideológico) a la selección de personal no sólo capacitado 

sino con un sólido criterio y experiencia en la problemática indlgena. Habrla que aceptar una inocultable realidad, 

para decirlo con palabras de Arce Ouintanilla al definir el indigenismo ·como una estrategia para organizar la 

interacción con los pueblos indios en las sociedades. pluriétnicas•. 

Algunos de los aspectos más importantes en la misma programación serla la capacidad de convocatoria 

hacia los grupos indlgenas que tendrlan que participar contundentemenle en y por una nueva radio: la participación 

del sector infantil tendrá que ser fundamental. Antes que realizar previos estudios de recepción y de programación 

habrá que observar esencialmente ¿para qué han servido las radios indlgenas y para que puede servir ahora una 

radio indlgena alternativa; cuál serla su margen de independencia; cuánto reivindicarla la posición de los grupos 
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indlgenaa y sobre todo los beneficiar-fa prácticamente y cuanto juslificarfa, en realidad, al sistema imperante? 52 

u Habnli que anotar de nuevo la idea do Nt!istor- Garcia Cancflni: '"La hegomonia - conoce como el cu~o o direcctoo polftlca e 
ideológica en el que un sector do la sociedad •e apodera de las lnstaocias de dominio en alianza con otras clases, tolerando 
espac:fos en donde Sos grupos subaltemos desarrollan pr.lllctic:as independientes y no siempre funcionales para la reprodueción del 
sistema". 
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·ANEXOS l 



XEGLO "LA VOZ DE LA SIERRA" 
Guelatao de Juárez Oaxaca 

ANEXO 1 

Año de fundación 21 de Marzo de 1990 
Potencia: 5000 Wats .. 
Frecuencia:780 Khz. 
Dialectos: Zapotcco. Mlxe. Chinanteco. Español 



ANEX02 

XETLA "LA VOZ DE LA MIXTECA" 
Tlaxlaco Oaxaca 
Año de fundaclón 15 de Noviembre de 1982 
Potencia: 700 Wats. 
Frecuencia: 930 Khz. 
Dialecto•: Mixteco, Triqui, Español 



PUEBLA 

ANEX03 

XEOJN "LA VOZ DE LA CHINANTLA" 
San Lucas Ojltl4n, Onxnca 
Año de fundación 14 de Diciembre de 1991 
Potencia: 5000 Wnts. 
Frecuencla:840 Khz. 
Dlnlectos:Maza.teco, Chlnnnteco, Español 



V
 

o 
~~ 

i 
!!~ 

H
 

i~ 
iV

 
i~ 

~ 
j 

~V 
~ 

X
 

i~ il 
!~ 

:S 
!S 

.s 
h~ hl 

.A
 

w
 

"'!! 
u u 

!~ 
u 

!I 
~· 

i 
:z: 

.i 
;;i 

<
C

 u 
.. ~ 

• 
i
i
 n i! 

!! 
i
i
 n ~; 

~!! m
 H

 
¡ 

~~ 
~~ 

.. 
¡;¡¡; 

88 
:;:a 

Fl~ 
:-:~ 

~
~
 

~
X
 

ii~~ 
:-::-::-: 

:-;~ 
;; 

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
·-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

·
-
-
-

-
-
-
·
 -
-

-
-
-
-
-

--1
 

;¡.g 
§·1 

.1 
;{ 

~·~ 
~ 

§ 
~. 

ª~ 
! 

~! 
~
 

~~ 
I·~ 

~
~
 

~
:
h
 

~-9 
~
 

§ 
i1 

.. 
g5 

~! u 
-~ 

·¿¿ 
8~ 

~·1 
~
 

'~~ 
~:o 

~~i 
§
~
 

~~ 
~
 

~ 
~§ 

~ 
§~~ 

§
§

 
~~ 

o
;i"' 

&
 

; ... 
~ 

~~ 
t
i
~
 

~~ 
j
,
 ... 

~
d
 

~~ 
1 

í 
~
g
 

~
 

' 
ó 

, 
~ 

¡~e 
~ 

~
 

" 
~
 

E
 

ª 
~ 

~ 
ª 

2i.:.i . 
!"l 

>'! 
;; 

.. ¡rn 
§ 

~~!.;.' 

1 
;. 

~ 
-, 

"> 
-, 

~ 
., 

., 
., 

.. 
-, 

-, 
-~ l -, 

~ 
~ 

a 
~ 1 

g 
§ 

~
 

~ 
¡j 

~ 
:: 

g 
" 

-
-

Q
 

~
 

' ¡ 
~ 

~~ 
., 

• 
~ 

~ 
~ 

~
 

!' 
~ 

., ' 
~ 

~ 
~ 

~ 
~
 

~ 
~ 

ª 
?. 

1 
~ 

, 
__:e 
~
 

§ 
<

 
§ 

§ 
<

 
~ 

i 
<

 
§ 

~ 
<

 
§ 

<
 

§ 
§ 

·-~-
~ 

~ 
8 

g 
§ 

1 
"' 

-
-

-
-
-
-
-

-;; 
~ 

; 
, 

~ 
<

 

á 
6:? 

~
§
 

~g 
8:? 

ª~ 
;;R 

~
o
 

}':.,. 
<315 

~~ 
~.~ 

~~ 
¡¡ ~· 

i 
~~ 

g~ 
~
~
 

3! 
l:~ 

ºº 
~~ 

qE 
º• 

:-J' 
~o 

.~§--
~ 

t.:~ 
, 

~
 

...,§ 

~ 
z 

~
 

~
 

·i~ 
: 

~ 
~ 

~
 

-
---

-
-T

 
··;-

T
 ¡l 

~ 
'2 

" 
~ 

~ 
• 

;, 
g 

" 
"' 

~ 
' 

~ 
• 

~
 

" 
¡; 

~;. :. t· 
~
 

~ 
5~~ 

u" 
~
 

• 
ll 

¡;;; 
~
o
 

:s>
 ~ª~ 

~~ 
~i 

~~ 
~~ 

~;. 
<

Ó
 

f
S
~
 

~~ 
~~ ~ª 

iS
 

¡:¡ª 
~~ 

S
:!i 

.,. 
~:<. 

.,. 
w,.,i 

~
~
~
 

o 
~ 

"' 
-

~~ 
" 

-· 
• 

~ 
iS

 
g 

~ 
~
 

¡; 
~ 

¡;-
~
 

~
 

¡; 
~
 

12 
~
 

~
 

g 
t~ 

~
 

~
 

~
 

~
 

_.?_ 
-

-
-
-

--"-~~--
-

~
 

·
·
-
~
 

"
-.. -

·
~
 

-
-
-
-

-
-
-
-



; 

ANEXO 5 

Zona de cobertura de la XEGLO 
"La voz de la sierra" 

PUEBLA 

VERACRUZ 

OCEANO PACIFICO 

1. G uelatao de Juárez 
2. Ixtlán de Juárez 
3. ViUa Alta 
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ANEX07 

DISTRITOS 

l. IXTLAN 11. VILLA ALTA 111. MIXE 

DISTRITO 
DE 

IXTLJ\N 

q 
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BARRA PROGRAMATICA 

ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES 

anexo e 

(1) UNION DE COMUNIDADES FORESTALES 
ZAPOTECOS-CHINANTECOS DE LA SIERRA JUAR SANTIAGO 
COMALTEPEC. 24 Septiembre 1989 

(2) AUTORIDADES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE IXTLAN 
UNION LIBERAL DE AYUNTAMIENTOS 
IXTLAN DE JUAREZ. 29 Septiembre 1989. 

(3) MAESTROS BILINGÜES DE LA ZONA 11 
CD. DE OAXACA. 30 de Septiembre 1989. 

(4) UNION LIBERAL DE AYUNTAMIENTO 
IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA. 2 de Octubre 1989. 

(5) AUTORIDADES MUNICIPALES DEL DISTRITO MIXE 
AYUTLA MIXE. 3 de Octubre 1989. 

(6) TRABAJADORES CULTURALES DE LA REGION 
COMUNIDAD DE GUELATAO DE JUREZ, OAXACA. 

7 de Octubre 1989. 

(7) INTELECTUALES ORGANICOS 
COMUNIDAD DE GUELATAO. 18 de Noviembre 1989. 

(8) INTELECTUALES ORGANICOS 
COMUNIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ. 
18 de Noviembre 1989. 

(9) TRABAJADORES CULTURALES DE LA REGION 
COMUNIDAD DE GUELATAO. 

(10) UNION DE COMUNIDADES AGROPECUARIAS Y FORESTALES 
DEL ESTADO DE OAXACA. COMUNIDAD DE SAN JUAN E. ANALCO. 

24 de Septiembre de 1989 



ANEXO 9 

"La Voz de la Sierra•• ha ido conformando su programación hasta quedar de la 
siguiente manera: 

HORARIO LUNES MARTES 

06:00 INICIO DE TRANSMISIONES. 

MIERCOLES 

SANTORAL. 

JUEVES VIERNES 

MÚSICA REGIONAL 

06:30 "CORDILLERA" "CORDILLERA" "CORDILLERA" "CORDILLERA" 

07:00 "NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" "NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" 

07:30 "ESPACIO MUSICAL DEDICADO A LOS NIÑOS" "ESPACIO MUSICAL 

OB:OO "LA SIERRA AYER Y HOY" 

08:30 "LA SIERRA AYER Y HOY" 

09:00 "LA SIERRA AYER Y HOY" 

09:30 "LA SIERRA AYER Y HOY" 

"LA SIERRA AYER Y HOY" "LA SIERRA 

"LA SIERRA AYER Y HOY" "LA SIERRA 

"LA SIERRA AYER Y HOY" "LA SIERRA 

"LA SIERRA AYER Y HOY" "LA SIERRA 

10:00 "MÚSICA DE OAXACA" 

10:30 "MÚSICA VARIADA" 

"MÚSICA DE OAXACA" "MÚSICA DE OAXACA" 

"MÚSICA VARIADA" "MÚSICA VARIADA" 

11 :00 "MÚSICA VARIADA" "CPR TLAHUI" "MÚSICA VARIADA" 

11:30 "MAYORDOMO INVITA" "MAYORDOMO INVITA" "MAYORDOMO INVITA" 

12:00 "SALUDOS Y COMPLACENCIAS MENSAJERO DEL AMIGO" "SALUDOS Y 

12:30 "SALUDOS Y COMPLACENCIAS MENSAJERO DEL AMIGO" "SALUDOS Y 

13:00 "CORDILLERA" "CORDILLERA" "CORDILLERA" "CORDILLERA" 

13:30 "MÚSICA VARIADA" "MÚSICA VARIADA" "MÚSICA VARIADA" 

14:00 "NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" 

14:30 "RADIO NOVELA" "RADIO NOVELA" 

"NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" 

"RADIO NOVELA" "RADIONOVE 



15:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

18:00 

18:30 

ESP.MUSNIÑOS. MUS.CLÁSICA. ESP.MUS,NIÑOS MUS.CLASICA.ESP.M 

"MÚSICA INDIGENA" "MÚSICA INDIGENA" "NOT.INDIGENA" 

"MAYOR DOMO INVITA" "MAYORDOMO INVITA" "MAYORDOMO INVITA" 

CUL T.VIVAS MUS.VARIADA MUS.VARIADA CPR TAM 

"CORDILLERA" "CORDILLERA" "CORDILLERA" 

MUS.VARIADA 

"CORDILLERA" 

"NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" "NOTICIARIO ARRIERO INFORMA" 

"MÚSICA REGIONAL" "MÚSICA REGIONAL" "MÚSICA REGIONAL" 

"MÚSICA REGIONAL" "MÚSICA REGIONAL" "MÚSICA REGIONAL" 

18:55 DESPEDIDA CIERRE DE TRANSMISIONES, DESPEDIDA CIERRE DE 



HORARIO SÁBADO DOMINGO 

06:00 INICIO DE TRANSMISIONES, SANTORAL, MÚSICA REGIONAL 

06:30 

07:00 

"CORDILLERA" "CORDILLERA" 

"NOTICIERO ARRIERO INFORMA" 

"CORDILLERA" "CORDILLERA" 

"MÚSICA REGIONAL" 

07:30 "ESPACIO MUSICAL NIÑOS" "NUESTRAS PALABRAS Y MÚSICA DE OAX 

"LA SIERRA AYER Y HOY" 

"LA SIERRA AYER Y HOY" 

"LA SIERRA AYER Y HOY" 

"LA SIERRA AYER Y HOY" 

"NEURÓTICOS ANÓNIMOS" 

"LABOR COMUNITARIA" 

"MÚSICA VARIADA" 

"MAYORDOMO INVITA" 

"BESOS DE PAPEL" 

"ESPACIO MUSICAL NIÑOS" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

"RESUMEN DE LA SIERRA AYER Y HOY" 

08:00 

08:30 

09:00 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

"MÚSICA REGIONAL" "SALUDOS YCOMPLACENCIAS MENSAJERO DEL" 

"SALUDOS Y COMPLACENCIAS MENSAJERO DEL AMIGO" "SALUDOS .. 

13:00 "SALUDOS Y COMPLACENCIAS MENSAJERO DEL AMIGO" "SALUDOS .. 

13:30 

14:00 

14:30 

"SALUDOS Y COMPLACENCIAS MENSAJERO DEL AMIGO" "SALUDOS .. 

"CORDILLERA" "CORDILLERA" 

"MÚSICA REGIONAL" 

15:00 "MÚSICA REGIONAL" 

15:30 'VEREDAS" 

16:00 'VEREDAS" 

16:30 'VEREDAS" 

'VEREDAS" 

'VEREDAS" 

'VEREDAS" 

"CORDILLERA" "CORDILLERA" 

"DESPERTAR SERRANO" 

"COMENTARIOS EN LENGUA" 

"COMENTARIOS EN LENGUA" 

"COMENTARIOS EN LENGUA" 

"COMENTARIOS EN LENGUA" 



17:00 "VEREDAS" 

17:30 ''VEREDAS" 

"VEREDAS" 

"VEREDAS" 

18:00 DESPEDIDA CIERRE DE TRANSMISIONES 

"COMENTARIOS EN LENGUA" 

"MÚSICA REGIONAL" 

DESPEDIDA CIERRE DE 
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ANEXO 11 . 

L M M .J V s D T 

PROGRAMAS 6 6.5 6 6 6 4.5 4 39 
MUSICALES 

PRODUCCIONES 6 6 6 6 6 4 6.5 40.5 
DELINI 

PROGRAMAS DE o o 5 5 o o 5 1.5 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

COPRODUCCIONES o o o o o 2.5 o 2.5 
DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

COPRODUCCIONES .5 o o o o o o .5 

PRODUCCIONES DE 
OTRAS 
INSTITUCIONES 5 .5 .5 .5 1 1 5 

TOTAL (T) 13 13 13 13 13 12 12 89H 



INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
XEGLO •LA VOZ DE LA SIERRA
GUELATAO DE JUAREZ. OAXACA. 

ANEXO 12 

ROL DE LOCUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA XEGLO 

HORA LUNES 
VIERNES 

06-08 NOÉ 
08-10 OLIVIA 
10-12 MIGUEL 
12-14 NESTOR 
14-15 PANCHO 
15-17 HUGO 
17-19 FER 

MARTES 

OLIVIA 
JUDITH 
NESTOR 
NOÉ 
FER 
TANY 
PANCHO 

MIÉRCOLES JUEVES 

JUDITH NESTOR 
EMMA NOÉ 

OLIVIA JUDITH 
MIGUEL EMMA 
PANCHO FER 
HUGO TANY 
FER PANCHO 

ATENTAMENTE 

JUAN 
NESTOR 
EMMA 

OLIVIA 
PANCHO 
HUGO 
FER 

HUGO GARCIA GARCIA 

Los sábados y domingos se le da otro tratamiento al rol, debido a que son cuatro los locutores que 
descansan sabado y domingo, además no laboran dos fines de semana y trabajan uno(ver tabla de 
locución y vigilancia para los fines de semana) 



INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
XEGLO -LA VOZ DE LA SIERRA• 
GUELATAO DE JUAREZ OAXACA. 

SÁBAD01B 

HORA LOC VIG 

06-09 NESTOR FER 

09-12 TANV HILDA 

12-15 FER NESTOR 

15-18 HILDA TANV 

DOMINGO 26 
.JUL. 

HORA LOC VIG 

06..09 .IUAN MIGUEL 

09-12 OLIVIA HUGO 

12-15 MIGUEL JUAN 

15-18 HUGO OLIVIA 

ANEXO 12 

ROL DE LOCUCIÓN Y VIGILANCIA 
FINES ce SEMANA 

DOMING019 

LOC VIG 

TANY HILOA 

NESTOR FER 

HILDA TANY 

FER NESTOR 

SABADO 2 .JUL. 

LOC VIG 

EMMA .JUDITH 

NOÉ PANCHO 

.JUDITH EMMA 

PANCHO NOÉ 

SÁBA0025 

L.OC VIG 

OLIVIA HUGO 

JUAN MIGUEL 

HUGO OL.IVIA 

MIGUEL .JUAN 

DOMING03 

LOC VIG 

NOÉ PANCHO 

EMMA .JUOITH 

PANCHO NOÉ 

.JUDITH EMMA 



HORA 

06-09 

09-12 

12-15 

15-18 

HORA 

06-09 

09-12 

12-15 

15-18 

SÁBA009 

LOC VIG 

HILOA NESTOR 

FER TANY 

NESTOR HILDA 

TANY FER 

DOMINGO 17 

LOC VIG 

HUGO JUAN 

MIGUEL OLIVIA 

.JUAN HUGO 

OLIVIA MIGUEL 

.JULIO 

DOMING010 

LOC VIG 

FER TANY 

NESTOR HILDA 

TANY FER 

HILDA NESTOR 

SÁBADO 

LOC VIG 

PANCHO JUDITH 

EMMA NOÉ 

JUDITH PANCHO 

NOÉ EMMA 

SÁBAD016 

LOC VIG 

MIGUEL OLIVIA 

JUAN HUGO 

OLIVIA MIGUEL 

HUGO JUAN 

DOMINGO 24 

LOC VIG 

NOÉ EMMA 

PANCHO JUDITH 

EMMA NOÉ 

JUDITH PANCHO 



EL DISCURSO COMO PRÁCTICA SOCIAL ANEXO 13 

Como se ve Jos modos de enfocar el discurso depende de los objetivos y tendencias de los estudiosos. J. 

L. Austln encuentra que bajo las regularidades del '"Lenguaje cotidiano.. algunas formas de 

institucionalidad (las '"convenciones'") que las explican y determinan van mas lejos del proceso puramente 

comunicacional, alcanzando una concepción más sociológica que conduce a una prácl1ca social 

institucionalizada que remite no sólo a situaciones intersub1etivos sino lamb1én, sobre lodo. a lugares 

objetivos en la trama de las relaciones sociales 1 . 

Desde este enfoque el investigador Gilberto Giménez considera que son fundamentales las 

condiciones sociales de producción que son ante todo ·•condiciones institucionales. 1deológ1co-cullurales e 

histórico-coyunturales Son estas condiciones las que determinan en Ultima instancia ''lo que puede y 

debe ser dicho a partir de una posición determinada en una coyuntura determinada" G1lberto G1ménez 

sel"\ala que el discurso como práctica social significa cuando menos tres aspectos todo discurso se 

inserta dentro de un proceso social de producción discursiva y adquiere una posición determinada dentro 

del mismo y por referencta al mismo; todo discurso conduce directa o md1rectamente a una Mprem1sa 

culturar existente de antemano y vinculado con valores dommantes (o subalternos)."cuya art1culac1ón 

comple1a y contrad1ctona de una sociedad define la formación ideológica de esa sociedad. y por último, 

todo discurso se presenta como una práctica "rituahzada'" y regulada por aparatos dentro de una situación 

coyuntural determinada. Es claro que desde esta óptica el discurso deja de ser un proceso de producción 

lingülstica y se convierte en un producto de la actividad lingülst1ca. Henri Port1ne precisa que, en el campo 

de la comunicación, el discurso desempef\a tres funciones: la informativa, la expresiva y la 

argumentativa; al"\ade que éstas siempre se encuentran juntas en todo discurso, si bien una de ellas 

predominará sobre las otras dos. Esta concepción del discurso no deja del lado ni separa el aspecto 

comunicacional del llngülst1co (con todo desecha el formalismo porque deja de lado las determinaciones 

sociales del discurso). '"Las practicas discursivas ... son prácticas sociales que se realizan dentro de 

marcos institucionales que forman parte de aparatos hegem6nicos"2
. 

1 Gilberto Giménez en "El anillisis del discurso político- juridico" en Para una concepción sem16t1ca do la cultura. 
México: UAM-X. 

2 Gllberto Giménez. op. cit., 126. 



MONITOREO. ANEXO 14 

Viernes. ocho de julio • 

.. Saludos y complacenclas. mensajero del amigo". 

El objetivo de esta emisión es abrir un espacio para que la gente escuche la música que le 

gusta, asl como mandar saludos y felicitaciones; el programa se dirige a todo el público oyente de 

Guelatao de Juárez (en Oaxaca). 

El programa cumple con sus objetivos; se escuchan canciones de distintos géneros según el 

gusto del oyente y de la canción, a través de llamadas telefónicas o cartas leidas en el mismo programa. 

En este espacio se saluda y se felicita al auditorio. se sobre entiende que el público deseado es 

heterogéneo al englobar a todo el auditorio que se interese por el santoral de cada dla. En ocasiones se 

incluyen avisos y comunicados personales, el programa es narrado en espanol aunque las 

"identificaciones" de la estación- es decir todas las referencias que signa a la emisora. se hacen tanto en 

espano1 como en alguna de las lenguas originales de la región (mixe, ch1nanteca y zaporeca). Asimismo 

en este espacio se trasmiten promocionales inshtucionales -por ejemplo de la Secretaria de Salud, 

CONASIDA. del lnstilulo Federal Electoral- Este programa tiene mucha aceptación por el auditorio, y al 

parecer intenta competir con programas de las estaciones comerciales que llegan al poblado, pero este 

inlento de competencia le hace salir de los objetivos centrales de la radiodifusora, al presentar música 

comercial (que sobre todo existe par la publicidad y cuyo objetivo principal es el consumo: los principios 

estrictamente musicales son prácticamente inexistentes) en espa/\o/ cuyas letras no se relacionan, en lo 

absoluto con los valores y la realidad de la comunidad. 

-cordiflera ... 

En el programa .. CordWera" el objetivo es mantener informada y vinculada a la comunidad con la 

transmisión de avisos personales e institucionales, en muchos casos de carácter urgente. En rigor este 

es un programa de servicio a Ja comunidad; como su rübrica lo indica '"un programa de avisos al servicio 

de nuestras comunidades"'. Sus objetivos se cumplen plenamente ya que establece relación entre el 

auditorio situado en distintas (regiones entre si). El uso del espacio esta saturado al no escucharse 



ningún tipo de capsulas promocionales. Habrá que senalar que con la transmisión de los avisos la 

radiodifusora cumple con uno de sus objetivos más s1gnificat1vos, con ello sustituye y Uena la ausencia de 

otros medios de comunicación que posee una comunidad, dirlase, "modernizada" (teléfono, correo 

Uf'gente, fax, etc .... ). Este servicio de la vida cotidiana se extiende a la vida social (donde las festividades 

y los dlas de guardar son tan importá:ntes) en un programa "El mayordomo invita" donde se mforma sobre 

las festividades y ceremonias religiosas y clvicas de la comunidad (aqul las tradiciones de los tres grupos 

étnicos contrarresta una vida social que también exige y tiene ya muchos rasgos de la cultura estatal y 

social de las grandes ciudades) . 

.. La slorra ayer y hoy ... 

Se dirige a todo tipo de público y propicia la part1cipac10n de las comunidades, mixes, 

chinantecos y zapotecos mediante programas que contribuyan al intercambio de experiencias. en los 

émbitos, polltico, social, religioso, educativo, cultural, de salud. histórico, agrario comunicacional en sus 

propias lenguas. Este programa se encuentra en la segunda etapa de sus transmisiones debido al 

impacto que ha tenido entre el público receptor de la Sierra Norte. Se conforma de doce temas: se 

trasmite de lunes a sábado dos horas y el domingo se presenta una slntesis _ .. Resumen de la Sierra ayer 

y Hoy ... que tiene una duración de tres horas. Se abordan tres temas cada dla y se dan comentarios en la 

lengua: música . medicina tradicional, artesanlas. autoridades, cuentos. leyendas, cotid1an1dad, 

agricultura, historia de las comunidades, ninos. mujeres, etc. "La Sierra Ayer y Hoy" cumple dos objetivos 

fundamentales de la radiodifusora. el fomento de la cultura; a si como la promoción del intercambio de 

ideas y formas de vida de los distintos pueblos situados en la Sierra Norte . 

.. El arTfero Informa ... 

En el noticiario "El arriero informa", el objetivo es trasmitir información de lo más relevante 

sucedido en el estado, pals, o en algunas otras partes del mundo. Está dirigido a un auditorio adulto. La 

infonnación es seleccionada por el personal encargado del área de noticias. Se busca particularmente 

información relacionada con los pueblos; se intenta que la información general -nacional e internacional

también tenga interés para las comunidades. Hay tres emisiones diarias de lunes a viernes: el sábado, el 



noticiario solo tiene una emisión. La lnformaciOn, por lo general, se repite a lo largo de la semana. La 

transmisión de las noticias. con algunas excepciones y ligeros cambios. se reproducen tal como fueron 

recibidas del telex o tomadas de los diarios. 

"'Noticiarlo lndigena••. 

En el "Noticiario lndlgena" se pretende lograr la comunicación interétnica en distintos ámbitos 

de la vida social. Se intenta llegar al aud1tono. en general. y se ofrece información en torno a la vida 

laboral y. cotidiana del pals. Este noticiario se trasmite en espanol a las dieciséis emisoras indlgenas del 

pals y lo elabora (y graba) la Subdirección General de Radio del INI. 

"'MUslca de Oaxaca·•-

En este programa se pretende trasmitir toda la música que se genera en el estado: es decir ,el 

acervo tradicional que varia en caracterlstícas formales y sentido de acuerdo a la función con que haya 

sido concebida. En la mayorla de los casos la música cumple una función social (en las festividades y 

onomásticos) y por supuesto también esta presente en los cultos religiosos. Los objetivos de este 

programa se cumplen, al presentar parte de la tradición popular-artlstica del estado. 

"'Música variada"' 

Un emisión musical más es 'ºMúsica Vanada"; con un sentido distinto a la anterior: aqul se 

trasmiten géneros variados de música nacional e internacional provenientes de distintas latitudes; desde 

Blues a Rock, pasando por Reggae, el llamado Canto Nuevo, bossa nova, jarabes y chilenas. La 

intención es mezclar los diferentes géneros y no presentar uno solo. Las referencias de la mUsica 

presentada (titulo de canción. autor e intérprete) no parecen ser suficientes para que el auditorio, en 

verdad conozca géneros tan dislmbolos entre si. 



"Saludos y Complacencias. Mensajero del amigo". 

Es un espacio musical para que el auditorio se comunique; a través de cartas y llamadas 

telefOnicas se solicitan canciones y envian saludos, mensajes y avisos a parientes y amigos. Desde hace 

un ano se le anadi6 al Ululo ..... Mensajero del amigo". En este programa se da el santoral y se reciben las 

felicitaciones que se le da al público. Cumple una funciOn importante la transmisión de mensajes 

institucionales -gubernamentales y privados. La part1cipac16n del auditorio es muy importante. La emisiOn 

ha sido criticada al no fonnar parte de los objetivos de la radiod1fusora. ya que compiten con las 

estaciones comerciales dejando de lado la difusiOn de la cultura regional. 

""Radionovela" 

Un programa mas que intenta dar a conocer al auditorio sucesos históricos y personajes de 

manera dramatizada es "'Radionovela"' . Personajes como la legendaria Benita Galeana y personajes 

literarios como El Periquillo Samiento (de J. F. de Llzard1) se han adaptado en este programa. La XEGLO 

"'La voz De la Sierra .. no produce las historias que presenta en esta em1s16n ; por e1emplo la biografla 

novelada de "Benita Galeana" fue producida por Radio y TelevisiOn de Guerrero 

.. El mayordomo Invita••. 

Una muestra de las festividades dentro las comunidades indlgenas es el programa "El 

mayordomo Invita" donde se anuncia y promueven las distintas celebraciones sociales y religiosas 

existentes en el Sierra Norte de Oaxaca; se informa del nombre de la población. actividades por dla y por 

hora, juegos y comunidades participantes. El programa ya alcanzó los cuatro anos de transmisión y ha 

cumplido con sus objetivos al fomentar las tradiciones: entendidas. éstas. mas como parte de la vida 

cotidiana que como objetos de estudio antropológico. La emisiOn, asimismo estimula la convivencia de 

las etnias. 

La XEGLO realiza labor comunitaria de lndole distinta. Se infonnan. por ejemplo. de las 

actividades que realizan los instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento a la Educación 

(CONAFE) de las diferentes comunidades del estado de Oaxaca. 

"Labor comunitaria" 



Este programa es una ventana a la comunidad y al trabajo educativo que realizan los 

instructores comunitarios del CONAFE con los ninos de distintas regiones. Se cuentan leyendas, cuentos 

y experiencias del trabajo que se lleva a cabo con los ninos. Asimismo se aborda el tema de los medios 

de comunicación; su origen y el desarrollo que ha tenido hasta la actualidad. 

S4\bado0 Nueve de .Julio. 

ººNeuróticos anónimos•• 

Esta es una emisión donde el público conoce casos particulares de gente que ha tenido 

alteraciones y afecciones mentales y emocionales, que encuentran la solución de estos problemas en 

Neuróticos Anónimos; está institución asiste para la rehabilitación. Cada. programa cuenta con la 

participación de un invitado que narra sus impresiones y sus experiencias a partir de la ayuda de 

Neurótico Anónimos: estas pláticas tienen una duración de quince minutos. El resto del programa, un 

cuarto de hora, se utiliza para trasmitir música variada. 

º"Veredas•• 

En "Veredas" se trasmite el género radio-revista con secciones que tienen que ver con asuntos 

indlgenas. Se realiza en producción con asociaciones civiles. En este programa se divide en las 

siguientes partes. 

Notilazos: consiste en un resumen de noticias sobre acontecimientos importantes sucedidos entre lunes y 

viernes dentro y fuera de la comunidad; la información también puede ser internacional. 

En el segmento, Lo que Cuentan Nuestros Pueblos se cuentan anécdotas personales contadas por un 

miembro de una de las tres comunidades. 

Tierra Mágica: leyendas y cuentos de las diferentes regiones. 

La Voz de Nuestros Dirigentes: entrevistas con indlgenas dirigentes de asociaciones nacionales e 

internacionales. 

Reportaje: aborda un tema en especial y se desarrolla (trabajo que realiza CECIPROC en la Sierra Norte 

de Oaxaca para el Sector Salud). 

Comentarios: se platica y renexiona sobre temas de interés para las comunidades: este sábado, por 



ejemplo, se escuchó la situación actual de la producción y el precio internacional del café. 

Medicina Tradicional: experiencias de promotores de la salud en distintas comunidades. Entre los 

programas producidos por la misma XEGLO, éste se distingue por su producción. 

Domingo, diez dD julio. 

''Nuestras palabras" 

La audición de "Nuestras palabras'' se dirige "a adultos que quieren mejorara su vida a través del 

conoc1miento". Aqul se trasmiten cápsulas informativas. se habla de temas variados; por ejemplo, de la 

menopausia y del llamado Nudo Mixteco que es donde se ubica. asimismo se habla de mitos y leyendas 

de la mixteca. Producciones del INEA delegación Oaxaca Este programa se complementa con música 

del propio estado 

"Besos de papel" 

En esta emisión dominical se abordan temas de interés general, presentados de 

dramatizada; es preparado por la Subd1recc16n General de Radio del INI y la SEP y contiene 

promocionates de libros del Rincón. enc1cloped1a Col1brl, Méxrco Desconocido, entre otros. Los 

protagonistas son invitados. por ejemplo. al arrecife Santa Rosa. en Cozumel. a conocer los arrecifes 

coralinos que se encuentran en peligro de ext1nc1ón 

"Dospcrtar Serrano" 

Programa realizado por la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO). 

Este es un programa de tipo informativo El domingo correspondiente el programa no se presentó; en su 

lugar se trasmitió "Veredas" 

"Comentarios en Lengua•• 

Este espacio radiofónico se habla de algún tema en particular: la producción es de los locutores 

del programa .. La sierra ayer y hoy'", quienes hablan en lenguas, mixe, zapoteca y mixteca. Este 

programa tampoco pasó al aire ocupando su lugar "Mayordomo Invita" que concluyó a las cuatro de la 



tarde; inmediatamente dio inicio Música de Bandas; a las cinco comenzo "Música Nortena"; y media hora 

después "Música de la Reglón" que concluyó, a las seis de la tarde, con las transmisiones del dla. 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA. ANEXO 15 

Se aplicaron 20 cuestionarios a niños n1ixcs, za.potccos y chinantecos de 7 a 12 ai\os. como sigue: 

Chinantecos: O hombres y 2 mujeres 
5 hombres y 3 mujeres 
5 hon-ibrcs y 5 mujeres 

Mixes: 
Zapotccos: 
Otros: 
En total: 1 O hombres y 1 O mujeres 

TABULACIÓN DE RESPUESTAS 

1) Escuchas la radio? 
Si: 20 respuestas 
No: O respuestas 

2) A qué hora? 
de J 2 a 13 horas: 5 respuestas 
de I 1 a 12 horas: 2 respuestas 
de 13 a 14 horas: 2 respuestas 
a las 12 horas: 1 respuesta 
de 8 a 12 horas: l respuesta 
todo el día: 1 respuesta 
de 6 a 18 horas: 1 respuesta 
de 7 a 9 horas y de las 15 horas: 1 Tcspucsta 
de 16 a J 7 horas: 1 respuesta 
de 6 a 7 horas: l respuesta 
de 8 a 13 horas: 1 respuesta 
de 6 a 8 horas y de 8 a 21 horas: l respuesta 
de 15 a 16 horas: 1 respuesta 

3) En qué lugar escucha la radio? 
Casa: 18 respuestas 
Campo: O respuestas 
Escuela: O respuestas 
Otro 1 ugar: O respuestas 



4) Quién prende la radio? 
Mamá: 4 respuestas 
Papá: 7 respuestas 
Hermano: 6 respuestas 
Otra persona. quién?: Tía: 1 respuesta 

ESTA 
~AUll 

TESIS 
DE LA 

Tú: 1 respuesta 
Nadie: 1 respuesta 

5) Qué estación escuchas? 
Radio Variedades: 6 respuestas 
XEGLO "La voz de la Sierra": 12 respuestas 
XEOAX "La voz: de la comunidad": 
La super fiera: 
Olm. cuál?: Ff\.1 e.le Jalapa Veracruz: 1 respuesta 

La 13 Grande de México: 1 respuesta 

6) Si escuchas Ja XEGLO. que progr..inu1 oyes? 
Saludos y complacencias: Mensajero dcJ arnigo: JO respuestas 
Cordillera: 2 respuestas 
El mayordomo invita: 1 respuesta 
El arriero informa: 1 respuesta 
Música de Bandas: 1 respuesta 
Prograina Zapotcco: J respuesta 
No contesto: 4 respuestas 

7) Prefieres escuchar los programas en tu lengua o en español? 
Español: 18 respuestas 
Mixe: 2 respuestas 

NO DiBE 
BIBLIOTECA 

8) Cuándo tienes dudas acerca de lo que escuchas en la radio a quién le preguntas? 
Mruná: 5 respuestas 
Papá: 8 respuestas 
Hermano (a): 5 respuestas 
Primo(a): 1 respuesta 
Maestro: 1 respuesta 
Otra persona, quién?: 



ALBERGUE ELEGIDO PARA LA MUESTRA ANEXO 16 

DISTRITO DE IXTLAN 



CUESTIONARIO No.1 

20 cuestionarios realizados a niños de 7 a 12 años. 1 O niños y 1 O niftas. 

Zapotccos: 5 hombres y S n1ujcrcs 
Mixcs: 
Chinantecos: 

5 hombres y 3 mujeres 
O hombres y 2 mujeres. 

1) Escuchas la radio? 
Si: 20 1"espucstas 
No: O respuestas 

2) A qué hora.? 

3) Siempre escuchas el mismo programa? 
Si: 13 respuestas 
No: 7 respuestas 

Cuál programa? 
Saludos y complacencias "Mensajero del Amigo": 9 respuestas 
Noticias, el an1cro infom1a: 5 respuestas 
XEGLO: 2 respuestas 
Máquina Tropical: l respuesta 
Otro: l rcspucst;:i 
No contestaron: 2 respuestas 

4) En qué lugar escuchas Ja radio? 
Casa: 18 respuestas 
Campo: 
Escuela: 
Otro lugar, dónde?: en una fiesta: 1 respuesta 

en el CaJllpo: l respuesta 

S) Quién prende la radio? 
Mamá: 4 respuestas 
Papá: 6 respuestas 
Hennano: 7 respuestas 
Otra persona~ quién? Tia: 1 respuesta 

Yo: 1 respuesta 
Nadie: l respuesta 

ANEXO 17 



6) Qué estación escuchas? 
Radio Variedades: 6 respuestas 
XEGLO "Ln voz de la Sierra": 12 respuestas 
XEOAX "La voz de las comunidades": 
La super fiera 
Otra~ cuál? FM de Jalapa Vcracruz: 1 respuesta 

La 13 grande de México: 1 respuesta 

7) Si escuchas la XEGLO. qué programas oyes? 
Mensajero del amigo: 1 O respuestas 
Mayordo1110 invita: 1 respuesta 
Arriero informa: 2 respuesta 
Programas de XEGLO: 2 respuestas 
Música de banda: 1 respuesta 
Prograrna en Zapotcco: 1 respuesta 
Col"diJlera: J respuesta 
No escuchas XEGLO: 2 respuestas 

8) Preficl"cs escuchar los programas en lengua o en español? 
Español: 18 respuestas 
Lengua: 1 respuesta 
Mixc: 1 respuesta 

9) Cuando tienes dudas acerca de los que escuchas en Ja radio a quién consultas?. 
Marnú: 5 respuestas 
Papá: 4 respuestas 
Hermano: 6 respuestas 
Hcrmnna: 1 respuesta 
Primo: 1 respuesta 
Prima: 
Maestro: 
Otra persona. quién?: a un director: 1_ respuesta 



CUESTIONARIO No.2 

1) Oyes radio? 
Si: 20 respuestas 
No: 
Por qué? Por que me gusta: 8 rcspucslas 

No contesto: l respuesta 
Por oír noticias: 4 respuestas 

Por música y noticias: 1 respuesta 
Pnra escuchar de que se habla: 1 respuesta 

Por lo cuentos: l respuesta 
Por que a veces pasan lo más irnportantc: t respuesta 
Por que me gusta oír 1núsica: 1 respuesta 
Para escuchar el programa de las fiestas: l respuesta 
Por que me gustan los coz.iztos: 1 respuesta 

2) Que progran1as oyes? 
Saludos y Coni.placcncias "Mensajero del amigo": 
Radio Variedades: 
XEGLO "La voz de tu Sierra": 
Chistes. Cuentos: 
Cordillera: 
Noticias y saludos: 
No contestó: 

3) Tienes aparato de radio? 
Si: 1 7 respuestas 
No: 3 respuestas 

l respuesta 
1 respuesta 
2 respuestas 

4) Sabes para que sirve la radio? 
Oír música: 2 respuestas 
Oír noticias: 8 respuestas 
Aprender: 2 respuestas 
Mandar mensajes: 

5 respuestas 
l respuesta 

5 respuestas 
5 respuestas 

ANEXO 18 

Para otra cos:J.9 cuál?: Para muchas cosas: 2 respuestas 
Para mandar mensajes: 1 respuesta 
Para aprender o educar: l respuesta 

Para oir cuentos: l respuesta 
Oír música y noticias: 3 respuestas 



5) Qué te gusrariu escuchar en la rndio? 
Música: 3 respuestas 
Canciones: 5 respuestas 
Cuentos: 3 respuestas 
Leyendas: 2 respuestas 
Hisloria de Jns comunidades: 2 respuestas 
Otra cosa. cuál?: Noticias: l respuesta 

Canciones y cuentos: J respuesta 
1\.-tUsic.a y canciones: 1 respuesta. 

Canciones y leyendas: 1 respuesta 
Todo: 1 respuesta 

6) Te gustaría participar en fa radío? 
Sí: J 9 respuestas 

No: 1 respuesta 
Por qué?: 
No me gusta nuda: J respuesta 
Por qué me gusta rnucho: 3 respuestas 
Por qué es muy bonito: 4 respuestas 
Para mandar saludos: J respuestas 
Para ser artista: 1 respuesta 
Para contar cuentos: 3 respuestas 
pUra contar cuentos y leyendas: l respuesta 
Para con rar leyendas: f respuesta 
Para dar rncnsajcs: 1 rcspucstu 
Para decir algunas noticias: 1 respuesta 
Por que n1c gusta participar: J respuesta 

7) De que Je habfarfos a Ja gente en un programa de radio? 
Cuentos: 7 respuestas 
Historia de la música: J respuesta 
Salud: 2 respuestas 
Leyendas: J respuesta 
De Ja lengua Mixc: 2 respuestas 
Noticias e historias: J respuesta 
De noricias: l respuesta 
Cuentos y chistes; J respuesta 
A visos y saludos: 2 respuestas 



Cuestionario (7 - 9) 

1) Tienes aparato de radio? 
Si: 1 O respuestas 
No: 

2) Sabes para qué sirve? 
Oir música: 2 respuestas 
Oir noticias: 4 respuestas 
Mandar mensajes: 2 respuestas 
Contar cuentos: 
Saludar: l respuesta 
Para otra cosa. qué? Aprender y educar: 1 respuesta 

3 )Te gustada hablar en la radio? 
Si: l O respuestas 
No: 

4) Qué harías para que la gente te escuchara en la radio? 
Mandar mensajes: 2 respuestas 
Cantar: 1 respuesta 
Contar algo: 
Otra cosa, qué? Contar cuentos: 4 respuestas 

Decir noticias: 2 respuestas 
Historia de la música de la región: l respuesta 



1) Tienes aparato de radio? 
Si: 8 respuestas 
No: 2 respuestas 

2) Sabes parn qué sirve la radio? 
Oir música: 3 respuestas 
Oir noticias: 5 respuestas 
Aprender: 2 respuestas 
Educar: 
f\.1andar mensajes: 
Otra cosa. qué?: 

Cuestionario (10 - 12) 

3) Qué te gustaria escuchar en la radio? 
Música: 3 respuestas 
Canciones: 2 respuestas 
Cuentos: 2 respuestas 
Leyendas: 
Otra cosa. qué?: Historia de las comunidades: 2 ¡-cspuestas 

Noticias: 1 respuesta 

4) Te gustaría participar en la radio? 
Si: 9 respuestas 
No: 1 respuesta 
Por qué?: 
f\.1c gusta mucho: l respuesta 
Dar mensajes: 1 respuesta 
No me gusta nuda: 1 respuesta 
Mandar saludos: 2 respuestas 
Para ser artisla: 1 respuesta 
Contar cuentos: 1 respuesta 
Por que pasan cosas bonitas: 2 respuestas 
No contestó: J respuesta 

5) De que hablarias n la gente en un programa de rndio? 
De leyendas: 3 respuestas 
Cuentos de Ja región: 3 respuestas 
Salud: 2 respuestas 
De la lengua mixc: 1 respuesta. De la lengua zapoteca: 1 respuesta 



6) Como lo hadas? 
Dirías lo que se te ocurra: 
Lo escribirías antes: 
Lo buscarías en un libro: 
Le prcguntarias n alguien: 

7) Lo dirías en: 
Tu lengua: 2 respuestas 
O en español: 8 respuestas 

1 respuesta 
1 respuesta 
4 respuestas 
A un médico: 2 respuestas 

A papá: l respuesta 
A un anciano: 1 respuesta 
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