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JAVIER ESTEINOU MADRID. UAM-X / departamento de educación
y comunicación • MARGARITA LOERA CHÁVEZ y PENICHE. INAH /
dirección de estudios históricos

La reforma del Estado y el acceso de los
pueblos indios a los medios de comunicación

Resumen: El levantamiento del
EjércitoZapatista de LiberaciónNa-
cional el primero de enero de 1994,
planteó en los últimos siete años
que las comunidades indígenas
además de demandar justicia, paz,
dignidad y reivindicación de sus
derechosbásicos, también exigieran
acceso a los medios de comunica-
ción colectivos. Es por ello que los
Acuerdos de San Andrés La-

Abstract: The rise of the Ejercito
Zapatista de Liberacion Nacional
on Janualy first of1994 assessed not
only demands related to justice,
peace, dignity and recognition of
the indian communities basic
rights, but also their access to
colective communication media.
For that reason, the point number 9
of San Andres Larrainzar Agree-
ments and the seventh c1auseof the



rráinzar en el punto nueve y la Ini-
ciativa de Ley de Reforma de Cul-
tura y Derechos Indígena en su in-
ciso siete, formularon oficialmente
que el Estado mexicano reconocía
que "los pueblos indígenas tienen
el derecho a la libre determinación
y a la autonomía, como parte del
Estado mexicano (...) para adquirir,
operar y administrar sus propios
medios de comunicación". Sin em-
bargo, no obstante estos reconoci-
mientos políticos los acuerdos pac-
tados en ambas iniciativas de Ley
enviadas al Poder Legislativo, fue-
ron engañosos e insuficientes para
lograr un cambio sustancial en esta
materia y en consecuencia, todo
permaneció iguaL

Legal Iniciative of Indian Culture
and Rights officially formulated
that the mexican state had recog-
nized that: the indian people have
the right of free determination and
the autonomy, as being part of the
mexican state (...) to acquire, oper-.
ate and administrate their own
cornmunication media. Although
this political recognition, the pacted
agreements on both law iniciatives
sended to the Legal Power were
decieving and insufficient to
achieve a substancial change in this
issue and consecuently remained
unaltered.

Introducción

COMOFORMADERESPUESTARADICALALAprofunda desigualdad histórica
que han sufrido los pueblos indios en México en todos los niveles de su
vida desde hace cinco siglos, el primero de enero de 1994 se levantó en
armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)declarando la
guerra al gobierno mexicano y exigiendo la reivindicación urgente de los
derechos indígenas. Dentro de este marco de demandas centrales no sólo
se plantearon la reivindicación tradicional de Ias garantías indígenas, sino
que también formularon el contar con "más medios de comunicación a
favor del pueblo" (La palabra ... , 1996:7).

A partir de ese momento, la guerrilla zapatista se enfrentó al Estado
mexicano durante siete años continuos, recibiendo como contraparte la
respuesta política, militar, social cultural e informativa del gobierno y sus
aliados. Tratando de encontrar soluciones al conflicto indígena, el gobier-
no mexicano firmó el 11 de marzo de 1995 los Acuerdos de San Andrés
Larráinzar que contemplaban una propuesta para el diálogo, la concilia-
ción y la paz digna en Chiapas. Sin embargo, por factores políticos la
iniciativa no prosperó y el 29 de agosto de 1996 se suspendió el diálogo
por la paz resurgiendo la tensión social en la región durante casi cinco
años.

Desarrollo

Con el fin de enfrentar este conflicto latente y heredado, el nuevo gobierno
mexicano de transición política envió al Congreso de la Unión, el 5 de di-
ciembre del 2000,la propuesta de ley denominada Iniciativa de Reforma de
Cultura y Derechos Indígenas, con el fin de intentar establecer una nueva
relación entre Estado mexicano y pueblos autóctonos (Iniciativa de LetJ de Re-
forma ..., 2001:4).Dentro de este nuevo pacto se demanda el reconocimiento a
los derechos básicosde los pueblos indios, el respeto a sus culturas y el acce-
so de las comunidades indígenas a los medios de comunicación.
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Es por ello que en materia de cultura y acceso a los canales de informa-
ción, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y la Iniciativa de Ley de
Reforma de Cultura y Derechos Indígenas, formularon, en los puntos
nueve y siete respectivamente, que el Estado mexicano reconocía que "los
pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y a la auto-
nomía, como parte del Estado mexicano (...) para adquirir, operar y admi-
nistrar sus propios medios de comunicación" (Acuerdos de San Andrés
Larráinzar, 2000:91-93; e Iniciativa de Ley ..., 2000). Con estos elementos ju-
rídico-políticos quedaron asentadas las bases para negociar entre el EZLN
y el Congreso el pacto social existente entre pueblos indios y el Estado
para dar acceso a las comunidades autóctonas a los medios de comunica-
ción.

blos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar
medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia lo
determinen" (Decreto que Reforma los Artículos ..., 2001:11-14).

Dicho decreto constitucional nos remitió fundamentalmente al actual
marco normativo de la Ley Federal de Radio y Televisión creado en 1960, que
no facilita nuevos accesos de las comunidades indígenas a los mismos
sino plantea conservar el tradicional panorama de restricción a la partici-
pación social. Por consiguiente, después de dicha reforma constitucional,
en cuanto al accesode las comunidades indias al espacio público que crean
los medios de información, todo permanece igual: los fundadores de nues-
tro territorio continúan marginados sin medios colectivos para expresar
su palabra y concepciones de la vida.

Resultados Análisis

Dentro de este contexto político, finalmente, después de muchas delibe-
raciones político-jurídicas, la posición final del Congreso de la Unión fue
aprobar el 26 de abril del 2001 un decreto constitucional que contempló la
inclusión de ley indígena sin ninguna modificación para facilitar el acce-
so de los pueblos indios a los medios de comunicación. Así, dicho decreto
señaló lo siguiente: "Artículo 2, Fracción A: La Constitución reconoce y
garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la de-
terminación y, en consecuencia, a la autonomía para:

... IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los ele-
mentos que constituyen su cultura e identidad.

Artículo 2, Fracción B: La Federación, los Estados y los Municipios,
para promover la igualdad de oportunidades indígenas y eliminar cual-
quier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determi-
narán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos
de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades,
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagas que afectaron a los pueblos y comu-
nidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de: ., de

... IV. Extender la red de comunicaciones que permita la integracIOn
las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de co-
municación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pue-

No obstante, el envío al Congreso de la Iniciativa de Ley de Reforma de Cul-
tura y Derechos Indígenas por parte del Poder Ejecutivo para plantear la
paz, el resultado final de este acuerdo fue asombrosamente limitado y
engañoso, debido a las siguientes cinco razones:

1. El reconocimiento del Estado mexicano de que los pueblos indígenas
tienen el derecho a la libre determinación y a la autonomía, para adquirir,
operar y administrar sus propios medios de comunicación, no implicó
ningún avance nuevo en la lucha de las comunidades autóctonas para
contar con medios de expresión propios, pues son derechos genéricos
básicos que la Constitución Política Mexicana y la Ley Federal de Radio y
Televisión ya reconocían a todos los ciudadanos mexicanos con mucha
anterioridad al surgimiento del movimiento zapatista. Por este motivo, el
acuerdo entre EZLN y gobierno, sólo repitió un derecho que ya era propio
de cualquier mexicano y no agregó ninguna garantía, derecho, facultad o
mecanismo nuevo para que los pueblos indios pudieran tener sus pro-
pios medios de comunicación colectivos.

2. En caso de que se hubiera ampliado políticamente la propuesta y
se aprobara la existencia autónoma de medios de comunicación indí-
genas, la iniciativa introduciría una grave contradicción de carácter téc-
nico-jurídico, pues el planteamiento establecería un régimen normati-
vo de excepción para los pueblos indios, al aceptar la autorregulación
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total de éstos. Dicho planteamiento entraría en oposición conelconjunto
de otras leyesen la materia, al proponer que éstos gozaran de un derechoextra
constitucional,por encima del régimen actual de concesionesy permisos que
formula la LeyFederalde Radio y Televisión,al que deben sujetarseobligato-
riamente el resto de losmexicanos (yVarman,2000).

3. La propuesta presentada redujo su formulación a un derecho ya ob-
tenido por los mexicanos y desconoció todos los elementos restantes que
planteó el movimiento zapatista a 10 largo de ocho años para progresar
en la creación de un nuevo pacto profundo de relación comunicativa en-
tre Estado, comunidades indígenas y sociedad global. De esta forma, el
acuerdo desconoció elementos como la elaboración de una nueva ley de
comunicación social que incluyera los derechos de los ciudadanos, el re-
conocimiento del Derecho a la Comunicación, la reglamentación del De-
recho a la Información, la creación del Derecho de Réplica, la eliminación
de los monopolios informativos, la no privatización de los espacios pú-
blicos, la creación de la figura del Ombudsman de la comunicación, el
uso del 12.5por ciento del tiempo oficial para la participación de los gru-
pos indios, la modificación de la política de otorgamiento de concesiones
de radio y televisión, el fortalecimiento del modelo de medios de servicio
público, terminar con la relación de contubernio existente entre medios y
Estado, la reducción del comercialismo en los medios, tipificar como deli-
to la manipulación y la desinformación de la opinión pública, suprimir
las expresiones sexistas y racistas del lenguaje, mayor autonomía de par-
ticipación de las comunidades indígenas en las radiodifusoras indígenas,
etcétera.

4. La iniciativa de ley tampoco consideró un mecanismo financiero ele-
mental para que los pueblos indios puedan adquirir sus propios medios
de comunicación o la compra de espacios de expresión dentro de éstos,
sino que dejó el ejercicio de ese derecho dependiendo de la capacidad
económica de las comunidades indias. Esto significa que dicha garantía
constitucional será casi imposible aplicarla a los sectores indígenas, pues
la casi totalidad de las comunidades autóctonas viven en la miseria, la
marginación y el hambre; sin contar, obviamente, con recursos para des-
tinarlos a este fin, que exige grandes inversiones económicas para insta-
lar medios de información propios.

5. Finalmente, la propuesta tampoco incluyó ningún procedimiento
concreto u operativo para permitir la integración de los indígenas dentro

d.~la actu~l e~tru~tura de canales de información nacionales en opera-
cion. Continuo dejando fuera o en el vacío la participación de los puebles
indios en los medios de comunicación.

Lo más asombroso en esta coyuntura política fue que la casi totalidad
de la opinión pública nacional, incluyendo a la inteligencia y al periodis-
mo crítico, centró su atención en los aspectos frívolos y secundarios del
proceso y la marcha zapatista, y no en la discusión o enriquecimiento
profundo de las propuestas presidenciales enviadas al Congreso de la
Unión para ser negociadas con el EZLN en materia de comunicación so-
cial. A~í, la atención giró alrededor de si los zapatistas venían a negociar
con o stn máscara, cómo se comportó Marcos en la entrevista con el come-
diante Ponchito, el estreno del Presidente Foxcomo conductor radiofónico
en el programa Fax en Vivo, Fax Contigo para entrevistar a los representan-
tes indígenas (Fax en Vivo, Fax Contigo, 2001), las características que tuvo
el Concierto por la Paz o Chiapatón que organizó Televisa y Televisión
Azteca, los comerciales televisivos que la compañía Viana realizó para
vender productos electrodomésticos con imágenes de Marcos, el Coman-
dante Tacho y EZLN (Proceso nro. 1269:82);y no en el análisis del punto
nueve de los Acuerdos de San Andrés, o siete de la Iniciativa de Ley de
Reforma de Cultura y Derechos Indígenas, para la reivindicación históri-
ca de los indígenas.

Algo sumamente grave y profundo sucedió en la conciencia nacional,
pues ante un hecho histórico tan trascendental en materia de derecho a la
información (quizá el más importante en los últimos 30 años), ni el perio-
dismo crítico, ni los partidos políticos, ni las organizaciones no guberna-
mentales, ni las escuelas de comunicación, etcétera, asimilaron dicha si-
tuación desde un ángulo critico y analítico, y también quedaron
hipnotizados por el gran glamour y poder mediático regenerador de los
medios de difusión que creó un ambiente de paz virtual en technicolor.
Cuando más, sólo algunos analistas políticos criticaron tangencialmente
la realización del Concierto por la Paz (Toussaint, 2001) o la entrevista
concedida por el presidente Fox a Ponchivisión, la difusión espectacular
de la Caravana de la Dignidad (Gálvez, 2001:2)o la manipulación de al-
gunas imágenes de la marcha zapatista, pero no reflexionaron sobre 10
fundamental: ¿Cómo lograr que las comunidades indígenas accedan a los
medios de información colectivos para transmitir su otra versión de la
vida y de la historia?
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Con la realización del Concierto por la Paz y la manipulación de algu-
nas transmisiones televisivas por parte de Televisa y Televisión Azteca,
se creó en la opinión pública nacional un clima de presión social para que
el zapatismo quedara políticamente acorralado para firmar los Acuerdos
de San Andrés tal y como estaban, sin poder negociar nuevas condiciones
favorables para los indígenas. La estrategia informativa de los monopo-
lios de la comunicación prepararon a la opinión pública para acusar de
intolerante, infantil, caprichoso, payaso, narcisista, exhibicionista, etcéte-
ra, al Subcomandante Marcos y al EZLN, en caso de que no aceptaran las
condiciones de la paz. .

Así, podemos decir que gradualmente el poder mediático de los me-
dios de información se apoderó de la fuerza simbólica del EZLN, lo con-
virtió en espectáculo, lo descontextualizó, lo canalizó hacia sus intereses
políticos y de mercado, hipnotizó una vez más a la sociedad y abortó la
reflexión y discusión sobre el acceso de los pueblos indios a los medios de
comunicación. En una idea, convirtió al movimiento indígena insurgente
del EZLN en una mercancía informativa más del consumo cultural masivo
posmoderno, que fue desechada cuando ya no registró raiting y fue cam-
biada por otros hechos coyunturales mercadológicamente más rentables.

Esta realidad fue una prueba más de cómo la cultura idiota, a partir de
la agenda setting que generan los medios de comunicación, nos ha hecho
olvidar lo principal, para que nuestra conciencia gire alrededor de lo se-
cundario, lo anecdótico, lo frívolo, lo descontextualizado. Es la reproduc-
ción ampliada del Alzhaimer cultural a nivel nacional y el avance de la
cultura light en los medios de información social.

2. Debido a ello, la cultura colectiva generada por los medios de in-
formación seguirá siendo unidimensional y occidentalizada, y no multi
y pluri cultural, pues los 62 pueblos indígenas, con sus 62 lenguas dife-
rentes y sus 30 variantes (en total 92 lenguas distintas) (Gálvez,2001:3),
seguirán sin participar y aportar su cosmovisión dentro del espectro de la
cultura de masas en nuestro país. Con esto, continuará fortaleciéndose en
el modelo de comunicación-mercado que hoy domina en la comunica-
ción colectiva, los parámetros de la Cultura Idiota que tanto ha erosionado
mental y espiritualmente a nuestro país y no el modelo de servicio públi-
co que le urge a nuestro horizonte cultural nacional para sobrevivir.

3. El resto de los acuerdos logrados por el EZLN frente al Estado federal
en materia de autonomía, derechos humanos, sustentabilidad, libre de-
terminación, plurietnias, auto gobierno, especificidades culturales, parti-
cipación y representación política, protección a migrantes étnicos, formas
de organización, uso y disfrute de los recursos naturales, preservación de
sus lenguas, impulso a sus culturas, satisfacción de necesidades básicas,
etcétera, de los pueblos indígenas, se encuentran en condiciones muy frá-
giles de consolidación, pues para garantizarlos, a mediano y largo plazo,
se requiere contar con una sólida base de poder para defenderlos. Hoy
día, al inicio del siglo XXI en México, el acceso al primer poder, se deriva
del acceso a los medios de comunicación colectivos. Si no se cuenta con
acceso a la estructura de información, difícilmente se pueden defender
otras conquistas sociales ya obtenidas.

4. En cuanto a la realización del Derecho a la información de los Indí-
genas, ahora resulta indispensable y urgente que el EZLN y la sociedad
civil abran los ojos y elaboren nuevas propuestas políticas, jurídicas, eco-
nómicas y culturales, a nivel conceptual y operativo, para pactar e
implementar, de manera real y no retórica, la implementación avanzada
de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la nueva Iniciativa de Ley
Sobre Cultura y Derechos Indígenas en México.

5. Finalmente, en materia de comunicación colectiva, es necesario
instrumentar nuevos procesos políticosociales que rompan la cuadratura
del círculo que tradicionalmente ha argumentado el gobierno federal para
evitar democratizar el sistema de comunicación nacional. .. De lo contra-
rio, en el campo de la comunicación social, de muy poco habrá servido el
levantamiento armado, el monumental sacrificioindio y el derramamiento
de sangre que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros secto-

Conclusiones

Toda esta asombrosa realidad contradictoria representa para México y
las comunidades indígenas, las siguientes consecuencias:

1.Derivado de estas limitaciones, se puede afirmar que a principios del
siglo XXI y del nuevo gobierno de Acción Nacional (PAN) de transición
democrática, en el terreno de la comunicación, sigue sin contar con la
suficiente voluntad política por parte del Poder Ejecutivo y del poder
Legislativo para permitir que la sociedad mexicana cuente con los dere-
chos universales básicos en materia de Derecho a la Información.
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~es oficiales h~ realizado durante ocho años, pues todo permanecerá
Igual: Contrariamsnm al lema del levantamiento zapatista .Nunca Más
un ~éxico sin N~sotr~~!, los indi?s seguirán sin voz y el pro~ecto plane-
tarro de global ización mundial continuará creando un México
posmoderno, sin la presencia de los indígenas.
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