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Se describe la naturaleza de la transformación en la infraestructura del periodismo en 
el contexto de México durante el periodo 2015-2024 a partir de la utilización de una 
fuente de datos multianual y que abarca el territorio nacional a nivel municipal. El aná-
lisis encontró indicios de declive de periódicos, fragmentación del mercado periodístico 
y avance mínimo de desiertos de periódicos a nivel estatal y municipal. Se sugiere 
complementar el análisis de infraestructura con estudios centrados en los atributos de la 
información que llega a comunidades.
Palabras claVe: Periódicos, fragmentación, desiertos informativos, sistema de me-
dios.

The nature of the transformation in journalism infrastructure in Mexico during 2015-
2024 is described using a multi-year data source covering the national territory at the 
municipal level. The analysis found evidence of the decline of newspapers, fragmentation 
of the newspaper market, and a very small advance in the number of newspaper deserts 
at the state and municipal levels. It is suggested that the infrastructure analysis should be 
complemented with studies focusing on the attributes of the information reaching com-
munities.
Keywords: Newspapers, fragmentation, news deserts, media systems.

A natureza da transformação na infraestrutura jornalística no México durante o perío-
do de 2015 a 2024 é descrita utilizando uma fonte de dados plurianual que abrange o 
território nacional em nível municipal. A análise encontrou evidências de declínio do 
mercado jornalístico, fragmentação do mercado jornalístico e progresso mínimo na de-
sertificação de jornais nos níveis estadual e municipal. Sugere-se que a análise da in-
fraestrutura seja complementada com estudos focados nos atributos da informação que 
chega às comunidades.
Palavras-chave: Jornais, fragmentação, desertos de informação, sistema de mídia.
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introducción

La literatura sobre los cambios en el periodismo contemporáneo ha 
dado cuenta de procesos de reestructuración de este campo (Chad-
wick, 2013; Flew & Waisbord, 2015; Hallin et al., 2021; Lindén et 
al., 2021; Rodelo, 2023). La globalización, la penetración y adopción 
de diversas tecnologías basadas en Internet y el trastocamiento del 
mercado de publicidad –por ende, la obsolescencia del modelo 
de negocios de las organizaciones de medios informativos– se cuen-
tan entre los grandes motores de los cambios observados tanto en los 
sistemas de medios como específicamente en el campo periodístico en 
las últimas dos décadas. 

En este escenario, hay al menos dos aspectos que ameritan una ma-
yor discusión: en primer lugar, determinar cuáles y en qué sentido son 
los procesos de cambio que están impactando la infraestructura perio-
dística. La literatura tiene varias propuestas al respecto; se ha hablado, 
por ejemplo, de una fragmentación del periodismo –y, alternativamen-
te, de los sistemas de medios y, por ende, de una segmentación de las 
audiencias– (Lindén et al., 2021; Mancini, 2013; Waisbord, 2006), de 
la formación de una cultura de medios global (Flew & Waisbord, 2015), 
de la hibridación de los sistemas de medios (Chadwick, 2017) y, de for-
ma más drástica, del declive del periodismo (Pickard, 2020).

En segundo lugar, identificar los patrones de transformación que 
se configuran en la escala subnacional. Muchos de estos procesos con 
frecuencia se han abordado desde perspectivas nacionales, es decir, 
tomando como unidad de análisis el sistema de medios nacional. 
Frente a esto, revelar los patrones en el ámbito subnacional es crucial 
dado que los sistemas de medios en países individuales no son ni ho-
mogéneos ni estáticos (Hallin & Mancini, 2004, pp. 71-72; Sánchez 
Ruiz, 1992). Comprender y abrazar esta heterogeneidad permitió a 
González Macías y Echeverría Victoria (2018) explicar el carácter 
paradójico del periodismo mexicano, en el cual coexisten tendencias 
que empujan a la modernización junto con tendencias que inciden en 
la permanencia de prácticas autoritarias. En este sentido, mirar úni-
camente las prácticas de los medios nacionales conducirá a asumirlas 
como representativas a escala nacional.
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Aunado a lo anterior, las personas requieren información local para 
navegar su vida cotidiana (Friedland et al., 2012; Usher et al., 2023), 
así como para desempeñar el rol de actores en la vida pública de la 
comunidad (Lindén et al., 2021). La información local se origina pri-
mordialmente gracias a la labor de los medios informativos que realizan 
periodismo local, los cuales han sufrido obstáculos para garantizar su 
sustentabilidad financiera. Por estas razones, toma relevancia determi-
nar si hay cambios en la infraestructura periodística, es decir, en las 
características generales de las organizaciones que producen las formas 
de periodismo que en mayor medida conducen a la existencia de la in-
formación de carácter local necesaria para la toma de decisiones en la 
vida cotidiana. ¿Puede hablarse de un proceso de declive de los perió-
dicos locales, o bien, de un aumento de áreas geográficas sin periódicos 
(desiertos de periódicos)?

Este estudio pretende contribuir a señalar tanto la naturaleza de los 
cambios que impactan la infraestructura periodística como su exten-
sión en el ámbito subnacional, para lo cual, primero, se desarrollan las 
principales herramientas conceptuales para describir estos procesos de 
cambio. En segundo lugar, se reseñarán las principales perspectivas so-
bre estos fenómenos en los ámbitos latinoamericano y mexicano.

Un obstáculo para esclarecer tanto las características de los cam-
bios como su configuración geográfica es la ausencia de una serie de 
datos sobre los medios en México comprehensiva y actualizada capaz 
de sustentar un análisis longitudinal y a escala subnacional (Gonzá-
lez Macías et al., 2023). Así, este análisis pretende contribuir a la 
discusión sobre la transformación de la infraestructura del sistema de 
medios informativos en México a través de indicios proporcionados 
por una fuente de datos multianual y que abarca todo el territorio 
nacional: el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
(en adelante, denue) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (inegi, 2023).

Marco teórico 

Dos perspectivas teóricas son pertinentes en el estudio de los cam-
bios de los sistemas de medios. La primera de estas es el modelo 
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histórico-estructural para el estudio de los medios de comunicación 
(Sánchez Ruiz, 1992), el cual considera que las sociedades son siste-
mas complejos compuestos por subsistemas que interactúan entre sí de 
múltiples maneras, y que, para analizar los objetos complejos (como 
las sociedades), una persona investigadora segmenta el objeto de es-
tudio en dimensiones, articulaciones y “determinaciones mediadoras” 
en diferentes niveles o escalas, produce abstracciones (conceptos) y 
obtiene síntesis jerarquizadas. Las estructuras (relaciones entre los 
componentes de un sistema) son más o menos estables, pero no inva-
riantes. Finalmente, la historicidad en el análisis histórico-estructural 
se da como resultado de la conducta colectiva de las personas a partir 
de procesos tales como el conflicto y la lucha de clases.

El segundo referente teórico de interés es el estudio Comparing Me-
dia Systems, de Hallin y Mancini (2004). Estos autores sustentan tres 
tipos ideales de sistemas de medios aptos para representar la variedad 
de sistemas de medios en Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos. 
Conceden que los sistemas de medios no son estáticos y que para distin-
guirse entre sí tuvo que haberse dado un proceso de diferenciación. Así, 
la caracterización de los rasgos principales de los sistemas de medios 
occidentales y su trayectoria se analizan a la luz de las perspectivas so-
bre la diferenciación y la desdiferenciación de las instituciones sociales.

Respecto a la transformación en el campo del periodismo, una lista 
no exhaustiva de procesos de transformación descritos en la literatura 
en las últimas décadas incluye la fragmentación, la convergencia me-
diática, la globalización de los medios, la hibridación, el colapso del 
periodismo local y las tensiones en el proceso de modernización 
del periodismo. Estos procesos coexisten y confluyen entre sí, y han 
sido descritos en distintos momentos ante preocupaciones específicas.

En su análisis sobre el estado del periodismo local, Napoli et al. 
(2017) consideraron tres dimensiones conceptuales del periodismo: su 
infraestructura, la producción periodística y el desempeño. Entre las 
anteriores, la infraestructura del periodismo es la estructura subyacen-
te en el sistema de medios; por ende, es sustento mismo de la demo-
cracia, al ser la existencia de medios informativos libres y diversos y 
el ejercicio de la libertad de expresión requerimientos necesarios para 
mantener informada a la sociedad (Pickard, 2020). Más en concreto, la 
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infraestructura periodística se materializa primordialmente en el “nú-
mero, tamaño y características de los medios de comunicación dentro 
de una comunidad” (Napoli et al., 2017, p. 377), pero existen otras di-
mensiones relevantes de la infraestructura periodística, como lo es el 
marco normativo de la prensa.

En las siguientes líneas me centraré en las perspectivas más aptas 
para describir la reconfiguración de la infraestructura del periodismo, 
mientras que no desarrollaré conceptos que se enfocan en el estudio de 
los cambios en la producción periodística.

Fragmentación del periodismo
En un trabajo publicado hace dos décadas, Waisbord (2006) describe 
el sector de medios informativos en Latinoamérica como uno que ya 
no es una institución “unificada” (p. 66). La fragmentación se mani-
fiesta en términos de la diversidad de los actores que participan en el 
sector de medios, cuyo costo de acceso al campo es menor que en 
el pasado y en donde se ha reducido la importancia del periodismo par-
tidista. Para Waisbord, la falta de referentes comunes sobre la profesión 
también abona a esta diversidad de actores. En específico, el autor se 
refiere a la ausencia de un “canon unificado de normas profesionales” 
(p. 70). Parece que fragmentación es un término preferido por quienes 
se enfocan no en los déficits y crisis del periodismo desde un sentido 
normativo, sino en describir la reconfiguración del mercado de medios 
informativos en términos de: 1) mayor diversidad de los actores que par-
ticipan en el espacio público (ya no son únicamente empresas grandes, 
sino también microempresas y personas emprendedoras en solitario) y 
2) aumento numérico de los medios de comunicación. Esto a partir de 
dos fuerzas: menores barreras de entrada a medios digitales montados 
en plataformas y portales web e hipersegmentación de audiencias (es-
trategia para competir en un mercado de medios en donde las audien-
cias realizan consumos de nicho). El desarrollo de las plataformas de 
redes sociales ha incentivado 1 y 2, pues estas proveen acceso con es-
casas barreras de entrada y hacen posible e incentivan la segmentación 
de audiencias (Rodelo, 2022).

Un ejemplo de esta perspectiva es el trabajo de Lindén et al. (2021), 
quienes concluyen que fragmentación es el término que mejor describe 
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los cambios en el periodismo local nórdico, al encontrar que en la ac-
tualidad es más difícil que medios tradicionales (como los periódicos) 
funjan como una esfera pública local; por el contrario, el espacio públi-
co local se encuentra cada vez más dividido en distintos espacios, que 
incluyen medios independientes, y grupos y perfiles de actores en las 
plataformas digitales. Estos espacios, asimismo, se estructuran en torno 
a edades, clases sociales y preferencias políticas (Lindén et al., 2021).

El concepto de convergencia tecnológica designa un proceso de 
cambio más específico y relacionado con la adopción de las tecnologías 
digitales: la pérdida de límites entre tecnologías (y por ende sectores de 
medios) previamente bien delimitadas. En el caso del periodismo, se ha 
analizado en especial la fusión de áreas de la organización periodística 
que de manera separada producían información para diferentes tipos de 
medios. Estudios de caso pioneros dan cuenta de este tipo de transforma-
ción al interior de las organizaciones de medios desde la década de 1990 
en Estados Unidos (Klinenberg, 2005) y desde la década de 2000 en 
México (Meneses Rocha, 2010). La convergencia tecnológica se dio 
en México de manera concurrente con la reestructuración (downsizing) 
requerida por las organizaciones de medios para adaptarse a la disminu-
ción de sus ingresos derivada de la drástica reducción del gasto publici-
tario en medios impresos (Rodelo, 2023).

Pero la convergencia no atañe únicamente a la pérdida de límites 
entre tecnologías, sino que también ha incidido en el desbordamiento de 
los consumos de personas usuarias que no permanecen confinadas en un 
medio, sino que se desplazan entre plataformas (Jenkins, 2008). Aquí ha-
blamos de una convergencia digital, fenómeno que designa la posibilidad 
de realizar consumos de distintos mensajes (texto, audio, audiovisual) a 
través de dispositivos electrónicos fijos o portátiles, fenómeno de conse-
cuencias culturales, al permitir las apropiaciones de los públicos, al mis-
mo tiempo que brinda más oportunidades para que los conglomerados 
mediáticos se vuelvan aún más grandes.

Hibridación, por su parte, es un término más amplio y menos pre-
ciso que intenta describir las características teóricas de los sistemas 
de medios contemporáneos y que pareciera intentar integrar los proce-
sos descritos de fragmentación y convergencia, así como enfatizar la 
complejidad, la interdependencia y la transición. Hallin et al. (2023) 
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usaron el término para nombrar la tendencia en los estudios de perio-
dismo a enfatizar la heterogeneidad de prácticas, actores e instituciones 
y la difuminación de barreras de entrada al campo periodístico. Mien-
tras tanto, para Chadwick (2013), el sistema de medios híbrido está 
construido en torno a las interacciones entre las lógicas propias de los 
medios viejos y nuevos en donde están presentes la competencia entre 
lógicas de viejos y nuevos medios, el caos, la no linealidad, la desin-
tegración y, paradójicamente, patrones nuevos de integración, y, en la 
producción de noticias, la apertura y fluidez emergentes y la interdepen-
dencia asimétrica (p. 208). 

Una apuesta diferente en el abordaje de los cambios en el periodismo 
es centrarse en los sistemas de medios locales. Los términos anteriores 
(fragmentación, convergencia, hibridación) usualmente se usan como 
descriptores de tendencias generales en el periodismo, con frecuencia 
analizadas en el nivel nacional. Algunos autores, sin embargo, han ob-
servado que los sistemas de medios nacionales pueden ser internamente 
heterogéneos. En el caso mexicano, por ejemplo, se ha hablado del des-
igual desarrollo de los medios a nivel subnacional y de entornos sub-
nacionales en donde coexisten condiciones y prácticas autoritarias con 
prácticas liberales (González Macías & Echeverría Victoria, 2018). Una 
perspectiva de investigación interesada en los efectos de los cambios en 
la infraestructura periodística en la salud de la democracia es la de los 
desiertos de noticias. Desde este enfoque se han analizado los efec- 
tos de los cierres de periódicos en la calidad de la información que llega 
a las comunidades (Napoli et al., 2017). Esta perspectiva también toma 
en cuenta el declive funcional de los periódicos, es decir, la disminu-
ción de periódicos con capacidades de vigilancia del poder público atri-
buidas al periodismo de perro guardián y la pervivencia de periódicos 
“fantasma” que no cumplen con esta funcionalidad (Abernathy, 2023). 

La línea de investigación de desiertos de noticias ha sido criticada 
por no tomar en cuenta ni los antecedentes históricos del consumo de 
periódicos en los sistemas de medios locales ni el uso de los medios 
digitales como fuente de información en reemplazo de los periódicos 
impresos (Usher, 2023). El término desierto de noticias para referir- 
se a la situación de falta de periódicos en un entorno geográfico pue-
de considerarse, desde esta perspectiva, engañosa, pues la ausencia 
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de este tipo de medio no necesariamente implica que la población ca-
rezca de fuentes de información alternativas. En este sentido, optamos 
por replantear la situación como un desierto de periódicos para referir 
la dimensión geográfica del fenómeno del declive de periódicos. Esta 
distinción entre el declive de periódicos y el desierto de periódicos 
permite describir fenómenos de redistribución geográfica e identificar 
áreas con déficit de periódicos.

contexto del caso

Con frecuencia se ha asumido que los periódicos son los medios más 
aptos para promover la comprensión del acontecer público (Watson 
& Cavanah, 2015). Esta idea puede fundamentarse en distintas perspec-
tivas: una es el tecnodeterminismo, a partir de autores como Postman 
(1985). También desde los análisis histórico-comparativos de los sis-
temas de medios. Así, por ejemplo, Hallin y Mancini (2004) exponen 
importantes antecedentes sociohistóricos que inciden en las drásticas 
diferencias de públicos lectores en los tres tipos de sistema de medios 
de Occidente. Entre comentaristas de los medios mexicanos, Sánchez 
Ruiz (1994) aludió a una división del trabajo entre medios de comuni-
cación en la que los periódicos son más aptos para explicar los sucesos 
y ampliar la información. En vista de lo anterior, se ha reflexionado en 
torno a la infraestructura del periodismo mexicano de finales del siglo 
xx. La discusión se ha centrado, primero, en las cifras engañosas de 
circulación de periódicos (Sánchez Ruiz, 1994; Trejo Delarbre, 1990), 
y, segundo, en la escasez de lectores de la prensa escrita frente a la pri-
macía de la televisión (Sánchez Ruiz, 1994).

Por otra parte, el fraude en las cifras de circulación es indicativo de 
la naturaleza de la relación entre los periódicos y el gobierno en Méxi-
co; una relación en la que periódicos simulaban lectores para que fuera 
más fácil justificar sus tarifas de publicidad ante anunciantes del sector 
público (Sánchez Ruiz, 1994).

Más adelante, Paxman (2024) ha resumido las evidentes despro-
porciones y particularidades de la distribución geográfica de los pe- 
riódicos en México de la siguiente manera: ¿por qué existen tantos 
periódicos en la Ciudad de México (en comparación con ciuda- 
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des cosmopolitas en otros países)? La respuesta que formula es: 
se trata del legado de un modelo de negocios de interdependencia 
medios-gobierno en el que los medios se conciben como herramientas 
políticas con las que actores políticos gubernamentales están dispues-
tos a subsidiarlos a través del gasto público para tener acceso a estos 
como plataformas de propaganda informativa dirigida a pares, adver-
sarios, intelectuales y otros actores clave dentro del sistema político.

En resumen, durante el siglo xx el sector periodístico mexicano 
permaneció marcado por el fenómeno de periódicos con una exagerada 
dependencia (total o parcial) de los subsidios públicos otorgados a par-
tir del gasto discrecional en publicidad. Como corolario de lo anterior: 
1) las empresas de periódicos tienden a instalarse en las ciudades sedes 
de los gobiernos; así, el Distrito Federal registró el mayor número de 
periódicos en 2010 (García Rubio, 2013); 2) la sustentabilidad financie-
ra de los periódicos que dependen de los subsidios públicos es amena-
zada por las alternancias políticas, ya sea por el cambio del partido en 
el gobierno o por relevos en las élites gobernantes (Salazar Rebolledo, 
2022). Un ejemplo es el caso del periódico La Jornada, cuyo modelo 
de negocios se ha basado a lo largo de su trayectoria casi exclusiva-
mente en la venta de publicidad a entidades públicas producto de rela-
ciones de tipo clientelar con grupos y actores políticos (Paxman, 2024); 
3) la emergencia de nuevos periódicos al comienzo de ciclos electo-
rales, cuando crece el gasto público en publicidad, como táctica para 
incidir en los resultados electorales (Paláu Cardona, 2013; Salazar Re-
bolledo, 2022).

La llegada del siglo xxi trajo cambios acarreados por las nuevas 
tecnologías, como lo son el desplome del gasto en publicidad en 
medios impresos en México (Alianza por el Valor Estratégico de las 
Marcas [aVe], 2021, 2024) y la llegada de nuevos actores al espacio 
público digital.

Desplome del gasto en publicidad impresa
A partir de la creación de innovadora tecnología de publicidad (adver-
tising technology) por parte de empresas como Google y Facebook, 
creció enormemente la participación de las plataformas en el mercado 
publicitario, al ser estas capaces de entregar anuncios de forma masiva 
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a audiencias hipersegmentadas. Este fenómeno estuvo asimismo acom-
pañado del descenso del gasto publicitario en medios impresos (Bell 
& Owen, 2017). En México, el gasto total (público y privado) en prensa 
pasó de 4 744 millones de pesos en 2017 a 1 387 millones de pesos en 
2023 (aVe, 2021, 2024). Estas cifras dan cuenta de la pequeña parte que 
la prensa representa dentro del sector publicitario, el cual sumó ingre-
sos por 134 891 millones de pesos en 2023 (aVe, 2024). Otro aspecto 
contextual que debe mencionarse es que el gasto en publicidad tiene 
una participación minúscula frente al de la iniciativa privada, y que a 
nivel nacional el cambio de gobierno federal en diciembre de 2018 vino 
acompañado de un recorte drástico del gasto público en publicidad, que 
pasó de 7 515 millones de pesos en 2017 a únicamente 1 895 millones 
de pesos en 2023 (aVe, 2021, 2024).

Ascenso de creadores de contenidos informativos
en las plataformas digitales de redes sociales
Por múltiples razones históricas, sociales y culturales, por décadas 
la constreñida televisión abierta mexicana fue la principal fuente de 
información sobre política para la ciudadanía mexicana. Con todo, la 
llegada del Internet de banda ancha, así como el constante aumento del 
acceso a esta tecnología, dio paso al cambio de patrones de consumo 
de medios: empezó a destacar el uso de plataformas de redes sociales, 
así como el consumo de video bajo demanda, principalmente a través 
de la plataforma YouTube. De crucial importancia es que YouTube 
desarrolló con éxito un modelo de monetización en el que personas 
creadoras de contenido tienen acceso a una remuneración económica. 
Este fue el motor principal del auge de creadores de contenido, entre 
quienes figuraron personas creadoras de contenido informativo y 
de entretenimiento político. Sin embargo, estos son actores que co-
mentan o reproducen la información provista por periodistas y medios 
informativos tradicionales (Rodelo, 2022).

Ante estos elementos contextuales, cabe preguntarse: ¿qué se sabe 
sobre la industria mexicana de periódicos? La literatura ha ofrecido los 
siguientes elementos: primero, la persistencia de los periódicos que 
dependen de los subsidios. Esto puede constatarse a partir de dos ob-
servaciones: en primer lugar, hay casos de periódicos impresos cuyo 
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pequeñísimo tiraje solo se explicaría por la existencia de subsidios cru-
zados, es decir, ser financieramente sustentados por las ganancias de 
otros periódicos que pertenecen a un mismo conglomerado de medios, 
como en el caso de la Organización Editorial Mexicana (García Ru-
bio, 2013). En segundo lugar, constatar que no es el caso que a mayor 
cantidad de lectores, mayor cantidad de periódicos; en otras palabras, 
la demanda de periódicos (de acuerdo con las cantidades de personas 
lectoras de periódicos en los estados) y la oferta de periódicos no nece-
sariamente se corresponden (Salazar Rebolledo, 2022).

El segundo elemento es el descenso paulatino de la cantidad de pe-
riódicos impresos en el país, así como de su volumen de circulación 
de ejemplares (García Rubio, 2013). Con todo, debido a las complejas 
relaciones entre los medios y el poder político en México, tampoco 
puede asumirse que todo cierre de periódico signifique una pérdida en 
términos de su contribución a la diversidad de contenidos informativos: 
los emprendimientos periodísticos a lo largo del país han requerido de 
una gran cantidad de capital económico y por ende han sido financia-
dos por actores con fuertes motivaciones político-partidistas, por lo que 
la contribución social de estos emprendimientos ha quedado históri-
camente supeditada a la conciencia cívica de sus financiadores (Her-
nández Ramírez, 2010). Watson y Cavanah (2015) también argumentan 
que un mayor número de periódicos no necesariamente indica una “más 
robusta infraestructura de comunicación local” (p. 657). Esto se debe a 
que deben considerarse las características de la información a la que las 
personas acceden.

En tercer lugar, se detecta el aumento paulatino de la cantidad de 
medios informativos de tipo digital que publican en plataformas de 
redes sociales o bien a través de portales web. Esto se sustenta en el 
directorio de medios mexicanos para la encuesta Worlds of Journalism 
(en adelante, directorio wjs-México), que reporta 1 128 medios infor-
mativos digitales que publican a través de cuentas de plataforma de 
redes sociales (Facebook o X) y/o de portales web, lo cual representó 
45 % del total de medios informativos mexicanos, muy por encima de 
las cantidades de medios de todas las demás categorías (radio, televi-
sión, periódicos y agencias de noticias) (González Macías et al., 2023). 
Este predominio numérico fue constante en las cinco regiones en las 
que se dividió el país.
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Método

En los apartados anteriores se identificaron perspectivas sobre la 
transformación de la infraestructura periodística, así como elemen- 
tos contextuales indispensables para analizar los cambios recientes en 
el contexto mexicano. Entre las anteriores, nos centraremos en este es-
tudio en cuatro tendencias susceptibles de ser analizadas a partir de una 
serie de datos sobre las empresas periodísticas: el declive de periódicos, 
la fragmentación, la persistencia de subsidios y los desiertos de perió-
dicos.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las unidades eco-
nómicas del sector “información en medios masivos” registradas en el 
denue (inegi, 2023) entre 2015 y 2024. La mencionada base de datos 
tiene como sus características principales: 1) es multianual; 2) abarca 
todo el territorio nacional, con excepción de las localidades con menos 
de 2 500 habitantes; 3) tiene como unidad de análisis la unidad econó-
mica, entendida como todo establecimiento (siempre y cuando opere en 
una ubicación física permanente) y/o empresa (la cual opera en varios 
establecimientos).

Asimismo, esta base de datos tiene las siguientes limitaciones: 
1) la actividad es autorreportada, sin verificarse en cada caso que pre-
domine en la unidad económica la actividad codificada; 2) el método 
de recolección de datos podría dejar fuera unidades económicas que 
no operan en una oficina fija, sino de forma virtual o en vivienda; 
3) proporciona códigos para periódicos y agencias de noticias, pero 
no para las unidades económicas que no tengan el periodismo como 
principal actividad, como lo es en los casos de aquellas dedicadas a la 
producción de contenidos para la radio y la televisión, así como en los 
casos de las dedicadas primordialmente a otras actividades (marketing 
digital, las ong, centros de investigación) pero que también realizan o 
financian actividades periodísticas.

Objetivo de investigación, preguntas e hipótesis
Este estudio pretende describir los procesos reconfiguradores de la 
infraestructura del periodismo en México (en la que se desarrolla el 
periodismo profesional), tanto a escala nacional como a escala subna-
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cional durante el periodo 2015-2024. El periodo de estudio comprende 
el recorte drástico en gasto público federal en publicidad en medios 
impresos durante 2018-2024 y el aumento de canales independientes 
de información política en la plataforma de videos YouTube (Rodelo, 
2022).

Debido a que el objetivo planteado implicó el análisis de tendencias 
relacionadas con la configuración de la infraestructura del periodismo 
que se manifiestan a través de distintas dimensiones, se optó por presen-
tar los elementos principales del estudio a través de la Tabla 1.

resultados

Declive de periódicos por redistribución de actividades económicas
La Tabla 2 muestra que se redistribuyeron las actividades económi-
cas del sector de información en medios masivos durante el periodo 
2015-2024. Las actividades que más han disminuido son la edición de 
libros integrada con la impresión, las agencias noticiosas, la producción 
de programación para canales de cable, la edición de revistas, la edición 
de periódicos y los servicios de postproducción. En específico, durante 
el periodo 2015-2024 disminuyó 27 % el número de unidades económi-
cas dedicadas al periodismo (ver Tabla 2).

Las actividades que más han aumentado son las de edición de otros 
materiales integrada con impresión, edición de directorios, operadores 
de telecomunicaciones en sus diferentes modalidades (satelital, inalám-
brico y alámbrico), producción de programación de televisión, edición 
de música, edición de software, grabación de discos, edición de libros, 
entre otras (ver Tabla 2).

Declive de periódicos por baja supervivencia
Durante el periodo 2015-2024, sobrevivieron 376 de los 887 periódicos 
observados al inicio del periodo (42 %). En el mismo periodo, sobrevi-
vieron 9 346 de las 17 943 unidades económicas observadas en el sector 
de información en medios masivos al inicio del periodo (52 %).
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tabla 1

tendencias, oPeracionalización y Preguntas de inVestigación

Tendencia Dimensión Operacionalización Pregunta/hipótesis de investigación
Declive de 
periódicos

Redistribución 
de actividades 
económicas

Las actividades relacionadas con el 
periodismo disminuyen durante el periodo, 
mientras que otras actividades en el 
sector de información en medios masivos 
aumentan.

P1. ¿Cómo se distribuyeron las actividades del 
sector información en medios masivos durante 
el periodo 2015-2024?

Baja 
supervivencia 
de periódicos

Las actividades relacionadas con el 
periodismo sobreviven durante el periodo 
observado en menor medida en comparación 
con otras actividades en el sector.

H1. Las unidades con actividades “edición de 
periódicos” y “edición de periódicos integrada 
con la impresión” observadas en 2015 
sobreviven hasta 2024 en menor medida en 
comparación con otras actividades en el sector 
de información en medios masivos.

Fragmentación Segmentación 
del mercado

Las actividades relacionadas con el 
periodismo aumentan durante el periodo 
observado.
La razón (ratio) de unidades económicas 
por razón social aumenta durante el periodo 
observado.

P2. ¿Hay aumento o disminución de las 
unidades económicas con actividades “edición 
de periódicos” y “edición de periódicos 
integrada con la impresión” durante el periodo 
2015-2024? ¿Aumenta o disminuye la razón 
de unidades económicas por razón social 
durante el periodo 2015-2024?
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Tendencia Dimensión Operacionalización Pregunta/hipótesis de investigación
Diversidad de 
actores

Las unidades con actividades relacionadas 
con el periodismo de tamaño pequeño y 
mediano aumentan durante el periodo de 
observación.

P3. ¿Hay aumento o disminución de las 
unidades económicas con actividades “edición 
de periódicos” y “edición de periódicos 
integrada con la impresión” de tamaño 
pequeño y mediano durante el periodo
2015-2024?

Persistencia de 
dependencia 
en subsidios

Gasto en 
publicidad 
durante 
elecciones

Las unidades con actividades relacionadas 
con el periodismo aumentan de manera 
previa a las elecciones federales.

P4. ¿Se observa un aumento numérico de 
unidades económicas con actividades “edición 
de periódicos” y “edición de periódicos 
integrada con la impresión” previo a los años 
con elecciones federales (2015, 2018, 2021, 
2024)?

Desierto de 
periódicos

En entidades 
federativas

Hay entidades federativas sin unidades 
económicas produciendo periodismo durante 
el periodo observado.

P5. ¿Se registran entidades federativas sin 
unidades económicas produciendo periodismo 
durante el periodo 2015-2024?

En municipios Aumento de municipios sin unidades 
económicas produciendo periodismo durante 
el periodo observado.

P6. ¿Se observa el aumento de los municipios 
sin unidades económicas produciendo 
periodismo durante el periodo 2015-2024?

Fuente: Elaboración propia.



16 Frida V. Rodelo

tabla 2
redistribución de actiVidades econóMicas del sector de 

inForMación en Medios MasiVos, 2015-2024

Actividad 2015 2024 Incr. 
(%)

Agencias noticiosas 198 99 -50
Bibliotecas y archivos del sector privado 233 319 37
Bibliotecas y archivos del sector público 4 440 4 482 1
Distribución de películas y de otros materiales 
audiovisuales

24 25 4

Edición de directorios y de listas de correo 6 18 200
Edición de directorios y de listas de correo 
integrada con la impresión

2 13 550

Edición de libros 80 128 60
Edición de libros integrada con la impresión 142 71 -50
Edición de otros materiales 24 38 58
Edición de otros materiales integrada con la 
impresión

22 191 768

Edición de periódicos 209 190 -9
Edición de periódicos integrada con la 
impresión

678 460 -32

Edición de revistas y otras publicaciones 
periódicas

237 151 -36

Edición de revistas y otras publicaciones 
periódicas integrada con la impresión

104 89 -14

Edición de software y edición de software 
integrada con la reproducción

65 144 122

Edición y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet…

97 91 -6

Editoras de música 14 35 150
Exhibición de películas y otros materiales 
audiovisuales

821 1 045 27

Grabación de discos compactos (CD) y de 
video digital (DVD) o casetes…

74 150 103
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Actividad 2015 2024 Incr. 
(%)

Operadores de servicios de telecomunicaciones 
alámbricas

3 496 5 228 50

Operadores de servicios de telecomunicaciones 
inalámbricas

367 1 621 342

Operadores de servicios de telecomunicaciones 
vía satélite

84 153 82

Otros servicios de grabación del sonido 34 36 6
Otros servicios de suministro de información 11 19 73
Otros servicios de telecomunicaciones 4 120 3 904 -5
Procesamiento electrónico de información, 
hospedaje y otros servicios…

305 301 -1

Producción de películas 72 72 0
Producción de programación de canales para 
sistemas de televisión por cable…

144 85 -41

Producción de programas para la televisión 56 157 180
Producción de videoclips, comerciales y otros 
materiales audiovisuales

207 154 -26

Servicios de postproducción y otros servicios 
para la industria fílmica y del…

47 38 -19

Transmisión de programas de radio 1 142 1 437 26
Transmisión de programas de televisión 368 400 9
Suma 17 923 21 344

Nota: El énfasis es de la autora. Se omitieron tres actividades que sufrieron 
cambio de código scian (inegi, s.f.).
Fuente: inegi (2024).

Fragmentación como segmentación del mercado
Como se especificó en la sección de declive de periódicos, durante 
el periodo observado hubo un descenso de periódicos, aspecto que 
contradice la hipótesis de una segmentación del mercado periodístico, 
la cual supondría un aumento. Por otra parte, bajo el supuesto de que 
una manifestación de la segmentación del mercado es el incremento 
de marcas (dirigidas a diferentes nichos o sectores) manejadas por los 
mismos jugadores, se calculó el porcentaje de incremento del ratio de 
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unidades económicas por razón social durante el periodo 2015-2024. 
El análisis nos da cuenta de que el ratio de unidades económicas por 
razón social no creció: en 2015 se obtuvo un ratio de 2.4 unidades 
económicas por razón social; en 2024, este fue de 2.2. 

Fragmentación como diversidad de actores
No se confirma un aumento de unidades económicas de tamaño 
pequeño dedicadas al periodismo, por el contrario, se registró una 
disminución de las unidades económicas pequeñas (0-30 personas), 
así como de las unidades económicas grandes (51 personas en adelan-
te) (ver Tabla 3).

tabla 3
taMaño de las unidades econóMicas que realizan PeriodisMo, 

2015-2024

Personal ocupado en las unidades
económicas

2015 2024 Incr. (%)

0 a 5 personas 478 294 -38
6 a 10 personas 93 90 -3
11 a 30 personas 135 106 -21
31 a 50 personas 37 41 11
51 a 100 personas 64 58 -9
101 a 250 personas 51 44 -14
251 y más personas 29 17 -41
Suma 887 650

Fuente: inegi (2024).

Sin embargo, se confirma que hay actores informales realizando 
periodismo que no son registrados como unidades económicas dedica-
das al periodismo, al detectar el directorio wjs-México 1 128 medios 
informativos digitales y 386 impresos diarios (González Macías et al., 
2023). Se presume que el directorio wjs-México marca mayor canti-
dad de medios informativos que los presentes en denue (650 en 2024) 
debido a que el directorio incluye medios informales que operan desde 
casa o de forma virtual que no son detectables por la metodología de 
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los censos económicos del inegi. Asimismo, cabe la posibilidad de 
que a través del denue no se detecte el aumento numérico de actores 
que producen periodismo (por ende, la fragmentación del campo pe-
riodístico) debido a que estos actores participan en unidades económi-
cas con actividad principal diferente al periodismo.

Persistencia del subsidio a periódicos
El análisis longitudinal revela cantidades constantes de periódicos en 
los periodos 2015-2018 y 2019-2024, mientras que la principal dis-
minución en el periodo analizado sucedió entre 2018 y 2019, cuando 
se pasó de 962 periódicos a 696 (ver Figura 1). Esto parece sugerir 
como principal explicación de los cambios en la cantidad de unidades 
económicas la reducción de subsidios provenientes del gobierno fede-
ral ocurrida tras la alternancia sexenal.

Figura 1
cantidad de unidades econóMicas que realizan PeriodisMo

y gasto Publicitario, 2015-2024

Nota: Los gastos están expresados en millones de pesos corrientes (MdP) (eje 
derecho).
Fuente: aVe (2021, 2024), inegi (2024).
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Desiertos de periódicos a nivel estatal y municipal
Durante el periodo 2015-2024 no se registraron entidades federativas 
sin unidades económicas produciendo periodismo. En la mayoría de 
las entidades (25 de 32), el número de periódicos ha disminuido, en 
dos ha permanecido el mismo número de periódicos (Aguascalientes y 
San Luis Potosí) y en cinco el número de periódicos ha crecido: Tlax-
cala, Nuevo León, Baja California, Durango y Ciudad de México. El 
grado de disminución de periódicos a nivel estatal no ha sido uniforme, 
sino que ha sido más alto en las entidades del Occidente de México (Ja-
lisco, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Nayarit), así como 
en Tamaulipas, Quintana Roo y Chihuahua. La disminución más aguda 
fue en Jalisco, estado donde en 2015 se registraron 62 periódicos y en 
2024 únicamente 29.

En cuanto a la presencia de periódicos en los municipios, en 2015, 
de 2 456 municipios había 266 municipios con al menos un periódico 
(89 % municipios sin periódicos). Por su parte, en 2024, de 2 469 mu-
nicipios, 220 municipios tenían al menos un periódico, es decir, 91 % 
sin periódicos.

Asimismo, durante el periodo 2015-2024 se detectaron 74 casos de 
municipios que pasaron de tener al menos un periódico a no tener nin-
guno. El caso más extremo es el del municipio de Cárdenas, Tabasco, 
que pasó de cuatro periódicos a ninguno. Otro caso interesante es el de 
Guadalajara, municipio con 25 periódicos registrados en 2015 (la ma-
yor cantidad en el país), el cual tuvo 12 periódicos registrados en 2024.

conclusiones

Este estudio contribuye a profundizar en la naturaleza de la transfor-
mación de la infraestructura del periodismo en el contexto de México 
durante el periodo 2015-2024. Para esto, el análisis realiza un aporte 
metodológico al buscar responder sobre la base de un andamiaje em-
pírico preguntas sobre transformaciones estructurales de gran calado 
en el campo periodístico que son difíciles de responder por la falta de 
series de datos consistentes (González Macías et al., 2023), así como 
de una clara operacionalización. En este sentido, es novedosa en el 
análisis de la infraestructura periodística la utilización de una fuente 
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de datos multianual y que abarca todo el territorio nacional a nivel mu-
nicipal. Los cambios en la infraestructura periodística que se reportan 
en este análisis confirman varias tendencias concurrentes en el nuevo 
panorama comunicacional, a saber: el declive de periódicos, la frag-
mentación expresada en la entrada de actores informales al espacio 
público y la priorización de canales alternativos a los periódicos para 
la comunicación política. Asimismo, llaman a revisar nuestras suposi-
ciones sobre los desiertos de información y de periódicos.

Más en específico, las conclusiones del análisis se resumen en los 
siguientes cuatro hallazgos centrales: en primer lugar, este análisis per-
mite inferir el declive de periódicos durante el periodo 2015-2024; es-
tos han disminuido frente a un sector de la economía que ha crecido 
empujado por el auge de las telecomunicaciones y han sobrevivido en 
menor medida que el conjunto de las unidades económicas del sector 
de información en medios masivos. Asimismo, el contraste entre la can-
tidad de periódicos captada por el denue y el directorio wjs-México 
sugiere que, pese a las bajas barreras de entrada, es difícil para los em-
prendimientos periodísticos formalizarse.

La disminución de la cantidad de periódicos impresos y digitales, 
sin embargo, no indica necesariamente la disminución del periodismo 
como actividad, puesto que este puede realizarse en organizaciones 
que no son propiamente periódicos (organizaciones no gubernamenta-
les, fundaciones, empresas de televisión y radio, emprendurismos di-
gitales, medios universitarios, etcétera), así como de manera informal. 
De forma más rotunda puede asimismo argumentarse que el declive de 
periódicos no indica necesariamente la disminución de la información 
(Usher et al., 2023).

En segundo lugar, la fragmentación del mercado periodístico no 
se manifiesta a través del aumento de unidades económicas formales, 
ni a través del incremento de unidades económicas asociadas a la 
misma razón social. Con todo, a partir del diferencial entre el denue 
y el directorio wjs-México (González et al., 2023), sí se constata la 
emergencia de una gran cantidad de actores que realizan periodismo 
de manera informal.

En tercer lugar, la frecuencia anual de unidades que realizan perio-
dismo sugiere como principal explicación de la reducción de periódicos 
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la disminución del subsidio proveniente del gobierno federal ocurrida 
tras la alternancia política de 2018 (aVe, 2021, 2024). Asimismo, la 
ausencia de aumentos de unidades económicas dedicadas al periodis-
mo justo antes o durante los años electorales, fenómeno atestiguado 
en el pasado (Paláu Cardona, 2013; Salazar Rebolledo, 2022), sugiere 
que en el periodo analizado los actores que participaron en el sistema 
de comunicación política priorizaron otros canales para sus estrategias. 
Esto podría indicar un quiebre frente a la histórica dependencia de los 
periódicos mexicanos en subsidios otorgados de forma autoritaria.

Finalmente, desde una perspectiva municipal y estrictamente 
numérica, el avance de los desiertos de periódicos ha sido mínimo 
durante el periodo analizado porque históricamente los periódicos 
mexicanos han emergido y operado desde sitios estratégicos –primor-
dialmente las capitales de las entidades federativas– en donde conver-
gen los poderes económico y político (García Rubio, 2013) a partir 
de motivaciones primordialmente político-partidistas (Hernández 
Ramírez, 2010).

Este estudio tiene las siguientes limitaciones: en primer lugar, el 
análisis se enfocó en la infraestructura y, por tanto, no da cuenta de las 
prácticas periodísticas ni de los atributos de los contenidos periodís-
ticos producidos. Se requiere complementar el análisis de la infraes-
tructura con el estudio de los atributos de la información que llega a 
las comunidades, preferentemente con un enfoque que no se limite al 
análisis de las noticias, sino que también tome en cuenta otros vehículos 
de información (Watson & Cavanah, 2015). Considerar los atributos de 
los contenidos periodísticos también permitirá dar cuenta en los es-
tudios de desiertos informativos de los periódicos fantasma, es decir, 
periódicos que existen, pero con capacidades disminuidas (Abernathy, 
2018).
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