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Los estudios sobre violencia contra periodistas en México han perfilado características 
que incrementan el riesgo de sufrir ataques. Sin embargo, existen vacíos que requieren 
exploración. A partir de encuestas a periodistas en México y considerando 18 variantes 
de agresiones, se muestra cuáles son los ataques más frecuentes, cómo se relacionan con 
las condiciones organizacionales de los medios para los que trabajan y cuáles son las 
variables organizativas con más impacto sobre las agresiones.
Palabras claVe: Violencia, prensa, periodismo, condiciones laborales, condiciones 
organizacionales, México.

Research on violence against journalists in Mexico has highlighted characteristics that 
increase the risk of attacks. Nevertheless, there are gaps that need attention. Through 
surveys of journalists in Mexico and analyzing 18 types of aggressions, this study reveals 
the most common attacks, their relationship with the organizational conditions of the 
media outlets they work for, and the organizational variables with the greatest impact 
on aggression.
Keywords: Violence, press, journalism, labor conditions, organizational conditions, 
Mexico.

Estudos sobre a violência contra jornalistas no México delinearam características que 
aumentam o risco de sofrer ataques. No entanto, existem lacunas que requerem explora-
ção. Com base em pesquisas com jornalistas no México e considerando 18 variantes de 
ataques, mostra quais são os ataques mais frequentes, como estão relacionados com as 
condições organizacionais dos meios de comunicação para os quais trabalham; e quais 
são as variáveis   organizacionais com maior impacto nos ataques.
Palavras-chave: Violência, imprensa, jornalismo, condições de trabalho, condições 
organizacionais, México.
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introducción

En la última década, los estudios que buscan entender la violencia con-
tra las y los periodistas en México han ido en aumento, de la mano 
con el incremento en la recurrencia de las agresiones. Si bien el consen-
so es que se trata de un fenómeno multifactorial (Brambila & Hughes, 
2019; González & González, 2023; Márquez, 2023), dentro de la lite-
ratura académica son escasos los estudios que aborden y midan de ma-
nera simultánea no solo la recurrencia de las agresiones, sino también 
los distintos tipos de ataques que afectan a los periodistas. Asimismo, 
se echan de menos estudios que determinen la recurrencia del riesgo a 
partir de características organizacionales específicas de los medios que 
puedan exacerbar el riesgo.

La atribución de la violencia contra la prensa a contextos sociopo-
líticos suele recibir mayor atención. A nivel macro, se ha evidenciado, 
por ejemplo, que los regímenes autocráticos o híbridos, particular-
mente en el ámbito local, habilitan condiciones que incrementan el 
riesgo para el ejercicio del periodismo libre (Asal et al., 2016). Asi-
mismo, la rivalidad entre grupos criminales (Holland & Rios, 2017), 
la debilidad del Estado (Waisbord, 2007), la prevalencia de impunidad 
(Ávila, 2017), el conflicto interno, la mayor violación de derechos hu-
manos en enclaves subnacionales (Brambila, 2017), la presencia de 
liderazgos de corte populista (Lugo Ocando & García, 2015; Mazzo-
leni, 2008) o la debilidad de la sociedad civil organizada (González & 
Reyna, 2019; Salazar, 2022) han sido referidos como elementos cau-
sales de la violencia contra periodistas. A nivel micro, se ha señalado 
que los periodistas más propensos al riesgo son aquellos que trabajan 
para diversos medios, se desempeñan en el ámbito local y bajo condi-
ciones precarias (Del Palacio, 2015; González & Cepeda, 2021). Una 
combinación de factores sociopolíticos, y de perfil profesional crítico, 
son también predictores de la recurrencia de amenazas contra la prensa 
(Hugues & Márquez, 2018).

Por tanto, parece existir consenso en la literatura en que los periodistas 
regionales, quienes laboran en condiciones precarias o con contratos la- 
borales inestables y que tienen bajo rango o cubren temas sensibles, 
suelen ser las víctimas más frecuentes de violencia (Del Palacio, 2023; 
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González, 2020; González de Bustamante & Relly, 2021). Sin embargo, 
al ser las víctimas de las formas más radicales de violencia, este perfil 
no ha sido corroborado ni analizado comparativamente a partir de di-
versas agresiones, o comparada la incidencia de esas agresiones con las 
de periodistas de medios de alcance nacional, especialmente a la luz de 
la estigmatización pública a los medios nacionales e internacionales en 
el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (Signa_Lab, 2022).

Pese a que la violencia contra periodistas se ha complejizado, 
los factores organizacionales, como el alcance del medio, el tipo de 
propiedad o el tipo de soporte por el que informan, aún requieren mayor 
atención, a pesar de que las condiciones organizacionales son cruciales 
no solo para permitir que los periodistas desempeñen sus roles de ma-
nera más efectiva, sino también para garantizar su seguridad y mitigar 
riesgos, especialmente en entornos represivos donde recibir respaldo de 
los propios medios de comunicación se vuelve crucial para el bienestar 
de los periodistas. En ese sentido, la literatura que aborda las caracterís-
ticas de las organizaciones mediáticas suele avanzar de manera desco-
nectada de la que aborda la violencia contra la prensa. 

El estatus de México como uno de los países más peligrosos para 
el ejercicio del periodismo, junto con una amplia gama de condicio-
nes organizativas, justifica su selección como estudio de caso. Si bien 
los asesinatos constituyen la parte más visible de este entorno de ries- 
go (Slavtcheva-Petkova et al., 2023), es necesario considerar el am-
plio abanico de agresiones que amenazan la seguridad de los periodis-
tas, pues algunas están más relacionadas que otras con determinados 
perfiles organizacionales. Con esta investigación buscamos evidenciar 
cuáles son los ataques más frecuentes que enfrentan las personas perio-
distas en México y analizar el impacto de las condiciones organizativas 
en la exacerbación de estos riesgos.

Nos basamos en una encuesta representativa de 443 periodistas me- 
xicanos que considera los siguientes 18 tipos diferentes de ataques: 
insultos o discursos de odio, descalificación pública de su trabajo, 
cuestionamiento de sus principios morales, amenazas, acoso laboral, 
vigilancia o espionaje, acecho, hackeo, divulgación de su información 
personal, usurpación de su nombre, acciones legales, allanamiento de 
su oficina, agresión o acoso sexual, coerción, ataques físicos, arrestos, 
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intimidación a su familia y secuestro. Realizamos análisis estadísticos 
para abordar las siguientes preguntas de investigación (Pi):

Pi1. ¿Cuáles son los ataques más frecuentes contra los periodistas en 
México?

Pi2. ¿Cuáles son las características organizacionales que están esta-
dísticamente relacionadas con las agresiones contra periodistas 
en México?

Pi3. ¿Cuáles son las características organizacionales que tienen mayor 
impacto sobre los diferentes tipos de ataques considerados?

Los hallazgos indican que las condiciones organizacionales –enten-
didas en este artículo como el alcance del medio para el que labora el 
o la periodista, el soporte principal del medio, el tipo de propiedad 
del medio, y el rango que ocupa el o la periodista en la jerarquía orga-
nizacional y toma de decisiones– tienen un impacto significativo en la 
seguridad de los periodistas. 

En primer lugar, las agresiones encaminadas a atentar contra el bien-
estar emocional de los periodistas, como discursos de odio o estigmati-
zación pública de su trabajo, son las más recurrentes en todo el país. En 
segundo lugar, los periodistas que experimentan más variantes de riesgos 
son aquellos con alto poder de decisión predominantemente en medios 
regionales, y que laboran en varios tipos de soporte. También encontra-
mos que los periodistas que trabajan en medios comunitarios están más 
expuestos a algunos tipos de ataques. Adicionalmente, evidenciamos que 
hay algunas manifestaciones de violencia transversal a todos los perfiles 
organizacionales del periodista y otros tipos de violencia focalizada, 
mostrando que la violencia se manifiesta de distintas maneras a través 
de los rangos organizacionales, la propiedad y el alcance de los medios. 

El presente trabajo se estructura de la manera siguiente: en primer 
lugar, proveemos un contexto sobre los enfoques que la literatura ha 
generado sobre la violencia contra los medios, resaltando las brechas y 
limitaciones. Posteriormente, desarrollamos nuestras preguntas de in-
vestigación y presentamos la metodología de la encuesta que sustenta 
este artículo. En la siguiente sección desarrollamos el análisis estadísti-
co para responder las preguntas de investigación y, finalmente, discuti-
mos los hallazgos y presentamos las conclusiones. 
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aGresiones contra Periodistas: contexto breVe

Gran parte de la literatura sobre riesgos y amenazas a la seguridad de 
los periodistas se ha enfocado en entender la forma más radical de la 
violencia, que son los asesinatos o ataques físicos; sin embargo, este én- 
fasis ha dejado fuera el amplio abanico de ataques cotidianos que 
enfrentan los periodistas y que son menos visibles, e incluso que se han 
normalizado como parte de una profesión que de suyo es riesgosa 
(Mosdell, 2016).

Slavtcheva-Petkova et al. (2023, p. 14) presentan una clasificación 
de los diferentes ataques que afectan la seguridad de los periodistas, 
considerando cuatro dimensiones de riesgo. La primera es la física, que 
incluye todos los elementos que impactan la integridad corporal: gol-
pizas, arrestos, secuestros y tortura. La segunda es la psicológica, que 
impacta el bienestar mental y emocional, como intimidación, coerción, 
amenazas, diseminación de la información personal y agresiones ver-
bales y discurso de odio. La tercera es la dimensión digital, que ame-
naza la autodeterminación digital y las libertades en este entorno, y se 
manifiesta en las vulneraciones a la seguridad, el hackeo, o el bloqueo 
de contenidos. Finalmente, la dimensión financiera se refiere a los im-
pactos que amenazan la supervivencia profesional de los periodistas, 
incluidos los obstáculos a la estabilidad laboral, condicionamiento de 
las remuneraciones, entre otros. 

Así, la narrativa de que el entorno de inseguridad, impunidad y vio-
lencia ha hecho de México el país más peligroso para el ejercicio del 
periodismo funciona para entender la versión más radical de la violen-
cia –los asesinatos–, pero no necesariamente para entender otro tipo 
de ataques más cotidianos que padecen de manera diferenciada las y 
los periodistas en función de sus características organizacionales (Már-
quez, 2023). 

reVisión de literatura: la iMPortancia
de los factores orGanizacionales

La violencia contra periodistas en México se ha abordado desde dife-
rentes perspectivas. Desde los estudios que exploran factores que predi-



6

M. Márquez-Ramírez, G. Salazar Rebolledo, R. A. González Macías,
J. Buxadé, F. V. Rodelo Amezcua, C. del Palacio Montiel,

A. Gutiérrez Ortega, M. Echeverría Victoria

cen el riesgo, Hughes y Márquez (2018) y Brambila (2017) concluyen 
que los entornos violentos se asocian a mayores amenazas contra pe-
riodistas, como también lo hacen gobiernos locales y cuerpos policiales 
corruptos o contextos de inseguridad y violación a derechos humanos. 
El que los periodistas abracen un rol de vigilancia democrática (watch-
dog) también aumenta la probabilidad de amenazas. Asimismo, con-
sideran que es necesario tener en cuenta las diferencias subnacionales 
para entender las dinámicas de las amenazas contra periodistas. 

Desde ese mismo enfoque, Salazar (2019, 2022) demuestra que los 
diferentes tipos de intentos de control gubernamental sobre los medios, 
incluyendo la violencia física contra los periodistas, están relacionados 
con la ausencia de contrapesos políticos y sociales que puedan pro-
veer algún tipo de red de apoyo a los periodistas agredidos o reacciones 
de denuncia y protesta. Por su parte, Del Palacio (2023) señala que 
la violencia contra los periodistas debe entenderse desde las desigual-
dades múltiples y el reparto inequitativo del riesgo. Este último se 
sitúa territorial y espacialmente, por lo que los factores de mayor in-
fluencia son las disputas entre cárteles y las relaciones entre estos, auto-
ridades y comunicadores.

En otros estudios que perfilan las condiciones de riesgo, González 
de Bustamante y Relly (2021) concluyen que los periodistas que traba-
jan en las periferias son los que están más expuestos a la violencia, pre-
cariedad laboral y corrupción. Sin embargo, a pesar de las condiciones 
adversas, algunos periodistas han desarrollado diferentes esfuerzos de 
resistencia (rechazo a los actores que limitan su trabajo) y resiliencia 
(estrategias para profesionalizarse, formación de colectivos) que les 
permiten lidiar con su entorno (Ramos Rojas, 2024). 

Del Palacio (2018), en una investigación basada en entrevistas a pro-
fundidad y revisión de fuentes bibliográficas y hemerográficas, evidencia 
los diferentes tipos de violencias sufridas por los periodistas en el estado 
de Veracruz, relacionándolo con el concepto de “autoritarismo subnacio-
nal” (Gibson, 2012) para explicar por qué en Veracruz se dio un mayor 
número de asesinatos y agresiones a periodistas durante el gobierno 
autoritario de Javier Duarte. Con base en entrevistas semiestructuradas, 
Díaz-Cerveró et al. (2022) encuentran que los periodistas que cubren 
temas de crimen organizado enfrentan mayores presiones y restricciones, 
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incluida la violencia. Estos autores señalan que en el nivel extra-medios, 
los cárteles ejercen presión en los medios para evitar la cobertura de sus 
actividades, o para atacar a sus rivales. Las autoridades gubernamentales 
y empresarios vinculados con el crimen organizado también son actores 
detrás de presiones. Este estudio encuentra que, si bien ningún medio o 
periodista está exento de sufrir una agresión, los que operan en entornos 
alejados de los grandes centros urbanos son los más vulnerables a pre-
siones y ataques, así como los freelancers. Este hallazgo, obtenido des- 
de la perspectiva cualitativa, coincide con los de González de Bustaman-
te y Relly (2021) y los de Del Palacio (2023). 

Por su parte, González y González (2023) encuentran que en Mé-
xico los periodistas se enfrentan a un doble desafío: factores internos 
y externos a la profesión que se combinan y hacen de este país el más 
violento. Dentro de los factores internos identifican el asumir un rol de 
“perro guardián” y exponer la corrupción. Los externos, por otro lado, 
se asocian a las características del sistema político, por ejemplo: violen-
cia estructural, clientelismo o impunidad. Estos aspectos incentivan las 
agresiones. En México, los periodistas no solo se enfrentan a los riesgos 
inherentes a la profesión, sino que estos se incrementan en un entorno 
de impunidad y ausencia de Estado de derecho.

Finalmente, a partir del registro de despidos y cierres de medios, 
entrevistas semiestructuradas y análisis de publicaciones en redes 
sociales, Rodelo (2023) encontró que las reestructuraciones organiza-
cionales en las redacciones pueden incidir en la precarización laboral, 
que constituye una forma de violencia estructural contra la prensa. Este 
es uno de los pocos estudios que consideran elementos organizaciona-
les en el análisis del entorno de riesgo sobre la prensa. 

A pesar de que los estudios han encontrado que la precariedad o 
las presiones organizacionales incrementan el riesgo de los periodistas, 
y por tanto la propensión a sufrir agresiones, aún no se ha explorado 
comparativamente qué condiciones en particular respecto del tipo de 
medio o de la posición del periodista en la organización exacerban la 
vulnerabilidad. La evidencia ha sugerido que los periodistas con esque-
mas laborales precarios (como freelancers), los reporteros de menor 
rango y quienes trabajan para medios de alcance regional están más 
expuestos, sin embargo, es necesario generar evidencia sistematizada, a 
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partir de análisis comparativos de periodistas de todo el país, para con-
firmar estas intuiciones. En esta brecha de la literatura es que se inserta 
la presente investigación. 

PreGuntas de inVestiGación 

Pi1. ¿Cuáles son los ataques más frecuentes contra periodistas en 
México?

Pi2. ¿Cuáles son las características organizacionales que están estadísti-
camente relacionadas con las distintas agresiones contra periodistas 
en México? Como características organizacionales se considera-
ron: el rango del periodista, el alcance del medio, el tipo de medio, 
y el tipo de propiedad del medio. 

Pi3. ¿Cuáles son las características organizacionales que tienen mayor 
impacto sobre los diferentes tipos de ataques considerados?

MetodoloGía

Este estudio se ha realizado colaborativamente por un consorcio de 
personas investigadoras que, entre noviembre de 2021 y noviembre 
de 2022, aplicó en México la encuesta internacional Worlds of Journa-
lism, por lo que se ha adherido a las pautas metodológicas del diseño 
de la muestra y el instrumento acordadas en el consorcio global del 
proyecto, y replicadas en todos los países que participan del estudio.

Construcción de la muestra de medios 
Para reflejar la representatividad del sistema de medios nacional en 
cuanto alcance, orientación del medio, tipo de propiedad, tipo de so-
porte y regionalización, y debido a la falta de un directorio confiable 
y completo de medios de comunicación y de un censo actualizado de 
periodistas, el equipo construyó un directorio propio (González et al., 
2023). Primero, para la estratificación de la muestra, creamos seis re-
giones basadas en la contigüidad geográfica y las regiones de seguridad 
nacional (Ciudad de México y área metropolitana, Centro, Occidente, 
Noreste, Noroeste y Sureste), de acuerdo con los registros del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (ineGi). Esto se debe 
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a la importancia de las variaciones regionales en la cultura periodística 
y los niveles de inseguridad en cada región  (Brambila, 2017; Del Pala-
cio & Olvera, 2017; Salazar, 2022) .

Para poder integrar el marco muestral de cuatro tipos de medios 
dentro de esas regiones (tV, radio, prensa y en línea), rastreamos la acti-
vidad periodística a través de sus cuentas de redes sociales en Facebook, 
Twitter (ahora X) e Instagram. Una vez localizadas, estas cuentas fueron 
verificadas bajo los siguientes tres criterios: que publiquen noticias 
originales (no solo información externa), que publiquen noticias recien-
tes y actualizadas (no cuentas inactivas), y que tengan su propio sitio 
web y/o demuestren actividad constante en las plataformas de Facebook, 
X y/o Instagram. La muestra se complementó con información del Pa-
drón Nacional de Medios de Comunicación, la base de datos Sembrame-
dia, el registro nacional de medios del Instituto Nacional Electoral, y el 
registro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 

A partir de un muestreo aleatorio estratificado, seleccionamos orga-
nizaciones en cada una de las regiones. La estratificación se basó en el 
tipo y alcance del medio. El número de medios seleccionados por re-
gión se calculó como la proporción de medios con alcance nacional en 
cada región respecto al número de medios con alcance nacional.9 Una 

9 Para construir la muestra estratificada se estableció un nivel de confianza de 
95 % con un margen de error de 5 %, lo que nos llevó a tener un mínimo 
de 380 encuestas, siguiendo la fórmula general 1

n e
z p p

2

2 $ $ -
=

^ h , donde n es el ta-
maño de la muestra, z es el valor crítico para el nivel de confianza de 95 %, p 
es la proporción estimada, y e es el margen de error aceptado. Posteriormente, 
para lograr representatividad regional, se ponderó cada una de las seis regio- 
nes por la proporción de medios nacionales que tienen de acuerdo con el 
directorio de medios construido. Así, en la región Ciudad de México, que 
cuenta con el 71.1 % del total de medios de alcance nacional, se realizaron 
108 encuestas; en la región Centro (10.9 %) se realizaron 70; en la región Oc-
cidente (8 %) se realizaron 69; en la región Sureste (6.7 %) se realizaron 68; 
en la región Noreste (2.9 %) se realizaron 65, y en la región Noroeste (1 %) 
se realizaron 63, para un total nacional de 443 entrevistas. Dada la alta 
concentración mediática en la Ciudad de México, el diseño muestral 
respondió a la necesidad de representar adecuadamente las distintas regiones y 
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vez definido el número y proporción de medios a cuyos periodistas se 
aplicaría la encuesta, se procedió a encuestar a cinco periodistas de me-
dios de mayor influencia, hasta tres en los medios de influencia media-
na, y uno en los medios de menor influencia,10 buscando la máxima 
variación en términos de perfil profesional, rango y género. Con una 
tasa de respuesta del 55 %, la encuesta finalizó con n = 443 periodistas 
entrevistados, con un margen de error de +/-5 y un nivel de confianza 
del 95 %. 

Instrumento 
El cuestionario fue desarrollado por el consorcio global y está basa-
do en instrumentos previamente validados y publicados por esta red 
internacional  (Hanitzsch et al., 2019) . Contiene preguntas sobre roles 
profesionales, percepción de autonomía, orientaciones éticas y episte-
mológicas, o percepción de influencia sobre el trabajo. En esta nueva 
ronda del estudio se incluye una batería de reactivos sobre las agresio-
nes que los y las periodistas han experimentado como resultado de su 
trabajo y sus consecuencias.

  
Variables 

Variable dependiente: agresiones contra periodistas
La variable dependiente es la violencia contra los periodistas, operacio-
nalizada a través de la recurrencia de los 18 tipos distintos de agresiones 
considerados que se evaluaron a partir de la siguiente pregunta:

no sobrerrepresentar a esta. Estas proporciones se reflejaron en el número de 
entrevistas realizadas por tipo y tamaño del medio. Para los de relevancia alta 
se realizó un máximo de cinco encuestas; para los de relevancia mode- 
rada, un máximo de tres, y para los de relevancia baja, una entrevista. 

10 La determinación de la influencia de los medios listados en el directorio se 
realizó a partir de la consulta con expertos locales, académicos y periodistas 
de alto prestigio, considerando factores como el tamaño de la redacción 
en términos de personal, recursos humanos y financieros, influencia en la 
agenda pública, prestigio, y reconocimiento histórico. 
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En los últimos cinco años, ¿con qué frecuencia sufrió alguna agresión 
como consecuencia de su trabajo como periodista? (1 = Nunca, 2 = Rara vez, 
3 = Algunas veces, 4 = Con frecuencia, 5 = Muy frecuentemente).

Variables independientes: particularidades organizacionales
Consideramos como variables independientes cuatro elementos orga-
nizacionales en los que se desenvuelven los periodistas encuestados 
(n = 443) y que se incluyeron en el cuestionario, ya sea como parte de 
las preguntas, o bien, fueron variables llenadas por los encuestadores a 
partir del directorio de medios y manual de campo, y que fueron corro-
boradas por la persona encuestada: 

a. Rango del periodista en la jerarquía editorial: bajo (sin decisión 
operativa o estratégica), que representó el 44.9 % de la muestra; 
medio (con poder de decisión operativa), 31.4 %, y alto (con poder 
de decisión estratégica), 23.7 % de la muestra.

b. Alcance del medio: medio local (26 % de la muestra), regional 
(46.7 %), nacional (21.4 %), transnacional (5.4 %).

c. Tipo de soporte de origen del medio principal para el que el pe-
riodista trabaja: diario impreso (27.2 % de la muestra), revista 
(3.6 %), tV (15.2 %), radio (19 %), agencia de noticias (3.4 %), na-
tivo digital (20.9 %), redes sociodigitales (4.8 %), multimedia en el 
mismo medio (3.6 %), y varios medios con distinto soporte (2.3 %).

d. Tipo de propiedad del medio: privado/comercial (89.6 % de la 
muestra), público (4.7 %), estatal (1.4 %), comunitario (2.5 %), otro 
(1.8 %).

Otras variables independientes que pudieran incidir en la recurren-
cia de agresiones, como la ubicación de los periodistas en determinadas 
regiones del país o su género, también resultaron estadísticamente sig-
nificativas en la victimización de algunas agresiones (ver descriptivos 
y pruebas de análisis de varianza en Anexos). Sin embargo, tales varia-
bles no se consideraron en el análisis porque el foco de este artículo es 
el contexto institucional concerniente a los factores de riesgo por las 
características de la organización mediática. 
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estrateGia de análisis

Para contestar la Pi1 sobre la frecuencia de las agresiones, se realizó un 
análisis estadístico descriptivo para encontrar la recurrencia de quienes 
respondieron haber recibido agresiones de manera frecuente y muy fre-
cuente. Se obtuvieron las medias y la desviación estándar para cada una 
de las 18 agresiones consideradas. 

Para responder la Pi2 sobre la relación entre características organi-
zacionales de los medios y agresiones contra periodistas, se realizaron 
pruebas de Análisis Normal de la Varianza (anoVa) y tamaño de efecto 
Eta cuadrado (η2) para cada una de las agresiones consideradas y las 
variables independientes, además de significación estadística.

Finalmente, para responder la Pi3 sobre la dimensión del impacto 
de las características organizacionales, se registraron y compararon los 
tamaños de efecto de cada variable dependiente sobre cada variable 
independiente para determinar qué variable aportó más varianza a qué 
tipo de agresión.

hallazGos

Frecuencia de las agresiones
La violencia contra periodistas es heterogénea y su incidencia depende 
de la agresión específica de la que se trate (Pi1). Destacamos las cinco 
agresiones que, en general, los y las periodistas en México enfrentaron 
frecuente o muy frecuentemente. 

Las agresiones con mayor recurrencia en los últimos cinco años son 
aquellas encaminadas a atentar contra su integridad moral y prestigio, 
como los insultos o discursos de odio (M = 2.56, DE = 1.16), seguidos 
por la descalificación pública de su trabajo periodístico (M = 2.32, 
DE = 1.23), y por el cuestionamiento de los principios morales de 
los periodistas (M = 2.00, DE = 1.18). Les siguen tácticas más intimi-
datorias que atentan potencialmente contra la integridad física como 
vigilancia o espionaje (M = 1.98, DE = 1.21) o intimidaciones directas 
(M = 1.81, DE = 1.03). Las desviaciones estándar relativamente altas en 
las cinco agresiones más recurrentes sugieren que los encuestados 
experimentan estas agresiones de forma diferenciada, lo que supone 
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que hay periodistas más propensos a ser víctimas frecuentes de estas 
agresiones mientras que otros nunca sufren de ello. 

En el otro extremo, las agresiones que presentan menor recurrencia 
son los secuestros (M = 1.04, DE = 0.25); seguido por los arrestos, de-
tenciones o encarcelamiento (M = 1.11, DE = 0.43) y los allanamientos 
a su oficina o incautación de equipo (M = 1.23, DE = .60); continúan las 
acciones legales a raíz de su trabajo periodístico (M = 1.27, DE = 0.70), 
y la intimidación a su familia (M = 1.19; DE = 0.66). La baja desviación 
estándar presentada en las cinco agresiones menos recurrentes supo- 
ne un mayor consenso entre los encuestados: se trata del tipo de agre-
sión menos recurrente en todos.

Asociación entre características organizacionales y
violencia contra los medios
Con relación a la Pi2 encontramos las siguientes asociaciones estadís-
ticamente significativas entre agresiones y características organizacio-
nales.

Variación de las agresiones por rango del periodista. El poder de de-
cisión (rango) que tiene un periodista en su organización es una de las 
variables que ejerce mayor influencia diferenciadora en la violencia 
contra los medios. Los resultados muestran que 12 de las agresiones 
consideradas registraron diferencias estadísticamente significativas 
entre periodistas de distinto rango. Casi de manera unánime, son los 
periodistas de alto rango, es decir, aquellos con poder de decisión estra-
tégica, quienes muestran mayores niveles de recurrencia de 12 agresio-
nes respecto de los de rango medio que solo tienen poder de decisión 
operativa, o de los de rango bajo que no tienen poder de decisión ope-
rativo o estratégico. 

La agresión donde más peso tiene el rango es en el hackeo o bloqueo 
de sitios web o redes sociales, que registró las diferencias más estadísti-
camente significativas de toda la batería y además con el mayor tamaño 
de efecto del estudio (p < 0.001, η2 = .094), muy superior al de todas 
las demás agresiones. Son los altos mandos quienes preponderante-
mente sufren con más frecuencia esta agresión en comparación con los 
mandos medios o bajos.
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Asimismo, hay otras seis agresiones que victimizan recurrentemen-
te a los altos mandos y también presentaron diferencias estadística-
mente significativas respecto de rango medio y bajo y con tamaños de 
efecto moderado: el acecho, asedio o seguimiento insistente (p = < .001, 
η2 = .057); la vigilancia o espionaje (p = < .001, η2 = .045); las acciones 
legales a raíz del trabajo periodístico (p = < .000, η2 = .036); las ame-
nazas o intimidaciones directas (p = <.001, η2 = .033); la intimidación 
a la familia (p = <.000, η2 = .030), y la usurpación de su nombre para 
manipular noticias (p = < 0.005, η2 = .027). 

Finalmente, las siguientes cinco agresiones también afectaron re-
currentemente a los mandos altos y presentaron diferencias estadísti-
camente significativas con sus pares de rango medio o bajo, pero con 
menor tamaño de efecto: los insultos o discursos de odio (p = < 0.05, 
η2 = .022); la descalificación pública de su trabajo (p = < 0.05, η2 = .017); 
el cuestionamiento a sus principios morales (p = < 0.05, η2 = .016); la di-
vulgación de su información personal (p = < 0.05, η2 = .015), y la coer-
ción (p = < 0.05, η2 = .014). 

Aunque las diferencias no resultaron estadísticamente significati-
vas entre rangos, hay indicios de que los arrestos y el allanamiento a 
instalaciones también pueden afectar a periodistas con mayor poder de 
decisión. Por otro lado, también hay indicios de que el acoso laboral y 
sexual afectan predominantemente a periodistas de rango medio y bajo. 

Variación de las agresiones por alcance del medio. Los periodistas de 
medios regionales fueron quienes reportaron la mayor incidencia 
de victimización respecto de sus colegas de medios locales, nacionales 
o transnacionales. 

La agresión que más afectó a los periodistas de medios regionales 
(p = < .001, η2 = .060) fue la de usurpación del nombre para manipular 
noticias. Le siguen con menor tamaño de efecto y significación estadís-
tica el sufrir acciones legales contra su persona (p = < .01, η2 = .038); 
vigilancia o espionaje (p = <.01, η2 = .035), y amenazas o intimida-
ciones directas (p = <.01, η2 = .035). Posteriormente, también afectan 
más a periodistas regionales el padecer hackeo o bloqueo de sitios 
web (p = < 0.05, η2 = .034); acecho o asedio (p = <.05, η2 = .031); 
coerción (p = <.05, η2 = .031); otro tipo de ataques físicos (p = < .05, 
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fiGura 1
asociaciones siGnificatiVas entre aGresiones y ranGo del Periodista

Fuente: Elaboración propia con base en las medias y análisis de varianza y tamaño de efecto (η2) para frecuencia de agresiones 
(1 = Nunca, 2 = Rara vez, 3 = Algunas veces, 4 = Con frecuencia, 5 = Muy frecuentemente) y la variable Rango del entrevistado: 
1 = Bajo (sin decisión operativa o estratégica), 2 = Medio (con poder de decisión operativa), 3 = Alto (con poder de decisión estraté-
gica). Valores de significancia al p = <.001, p = <.01 y p = <.05.
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η2 = .027); allanamiento e incautación (p = <.05, η2 = .026), y divulga-
ción de información personal (p = <.05, η2 = .025). Solo en el caso de 
esta última agresión los promedios de recurrencia han sido similares. 

Todo ello sugiere que laborar para medios de alcance regional exa-
cerba casi todos los tipos de riesgo, mientras que los periodistas de 
medios nacionales y transnacionales son significativamente menos vul-
nerables, lo que corrobora decisivamente la literatura existente sobre la 
vulnerabilidad del periodismo regional en México (Del Palacio, 2015) y 
la menor prevalencia de violencia contra la prensa nacional, incluso en 
contextos crecientes de discursos de odio y estigmatización.

Variación de las agresiones por tipo de soporte. El soporte principal 
o plataforma de transmisión del medio es una variable que provoca 
menos diferencias en la recurrencia de agresiones, pues solo está re-
lacionado significativamente con cuatro tipos de agresiones: ataques 
físicos (p = <.001, η2 = .063), amenazas o intimidaciones (p = <.001, 
η2 = .062), hackeo (p = <.05, η2 = .035) y arrestos (p = <.05, η2 = .037). 
Los periodistas más afectados por los dos primeros tipos de agresiones 
son aquellos que trabajan para varios tipos de soporte. Por otro lado, 
los arrestos son padecidos con más frecuencia por quienes laboran en 
redes sociales y en agencias de noticias, mientras que el hackeo afecta 
con más frecuencia a quienes trabajan en varios tipos de soporte, aun-
que la alta desviación estándar sugiere que se trata de casos muy espe-
cíficos, seguidos por los periodistas de redes sociales. Los resultados 
muestran que la precariedad laboral traducida en el empleo múltiple 
que obliga a trabajar para varios tipos de soporte sí puede ser una con-
dición de riesgo latente para la integridad física de los periodistas y sus 
formas más radicales.

 
Variación de las agresiones por propiedad de medio. Los hallazgos 
muestran que el tipo de propiedad del medio principal para el que la-
boran los periodistas no hace una diferencia sustancial en definir la 
frecuencia de agresiones, lo que implica que estas pueden ser transver-
sales a periodistas de medios públicos, privados, estatales y comunita- 
rios. Únicamente el hackeo está relacionado significativamente con 
medios comunitarios (p = <.05, η2 = .024), lo que hace suponer que la 
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fiGura 2
asociaciones siGnificatiVas entre aGresiones y alcance del Medio

Fuente: Elaboración propia con base en las medias y análisis de varianza y tamaño de efecto (η2) para frecuencia de agresiones 
(1 = Nunca, 2 = Rara vez, 3 = Algunas veces, 4 = Con frecuencia, 5 = Muy frecuentemente) y la variable de Alcance del medio princi-
pal para el que se desempeña: 1 = Local, 2 = Regional, 3 = Nacional, 4 = Transnacional. Valores de significancia al p = < .001, p = < .01 
y p = <.05
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fiGura 3
asociaciones siGnificatiVas entre aGresiones y tiPo de soPorte

Fuente: Elaboración propia con base en las medias, análisis de varianza y ta-
maño de efecto (η2) para frecuencia de agresiones (1 = Nunca, 2 = Rara vez 
3 = Algunas veces, 4 = Con frecuencia, 5 = Muy frecuentemente) y la pregun-
ta ¿Cómo describiría la actividad central de su principal empleador, o el me-
dio para el que trabaja con mayor dedicación? 1 = Diario, 2 = Revista, 3 = tV, 
4 = Radio, 5 = Agencia de noticias, 6 = Nativo digital, 7 = Redes sociodigita- 
les, 8 = Otro (multimedia), 9 = Varios medios y soportes. Valores de significan-
cia al p = <.001, p = <.01 y p = <.05.
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seguridad digital de este tipo de medios puede llegar a ser frágil. Si bien 
no hay diferencias estadísticamente significativas con medios privados, 
públicos y estatales, hay indicios de que los periodistas de medios co-
munitarios son más vulnerables a sufrir acecho, amenazas e intimida-
ciones, agresiones sexuales, y a la divulgación de información personal. 

Por su parte, sin ser estadísticamente diferentes a sus pares, los pe-
riodistas que laboran para medios privados parecen ser más propensos 
a sufrir discursos de odio, descalificación pública de su trabajo, ataques 
físicos, usurpación de nombre, allanamiento a instalaciones o confisca-
ción de equipo, y coerción. Los de medios públicos también tienden a 
presentar ligeramente mayores niveles de coerción y de acoso laboral, 
mientras que los periodistas de medios estatales son menos propensos 
que sus colegas a ser víctimas de violencia en general, excepto vigi-
lancia o espionaje, donde presentaron ligeramente mayor recurrencia.

fiGura 4
asociaciones siGnificatiVas entre aGresiones y

ProPiedad del Medio 

Fuente: Elaboración propia con base en las medias, análisis de varianza y ta-
maño de efecto (η2) para frecuencia de agresiones (1 = Nunca, 2 = Rara vez, 
3 = Algunas veces, 4 = Con frecuencia, 5 = Muy frecuentemente) y la variable 
Tipo de propiedad del medio principal en el que se desempeña: 1 = Privado, 
2 = Público, 3 = Estatal, 4 = Comunitario, 5 = Otro. Valores de significancia al 
p = <.001, p = <.01 y p = <.05.
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Tamaño del efecto de las características organizacionales en conjunto
Finalmente, con respecto a la Pi3, relativa al tamaño del efecto (η2) ya 
reportado de las características organizacionales sobre la propensión 
a recibir agresiones, los resultados muestran que el efecto que tienen 
las variables organizacionales en la violencia contra la prensa no es 
generalizado. El rango (alto) del encuestado mostró tener más tamaño 
de efecto en el bloqueo de sitios web y en el acecho, mientras que el 
alcance del medio influye más decisivamente en la propensión de los 
periodistas de medios regionales de sufrir usurpación de su nombre. En 
tanto, el soporte del medio (o multisoporte) tuvo mayor tamaño de efec-
to sobre las amenazas y ataques; mientras que la propiedad del medio 
comunitario, en el hackeo y bloqueo de sitios web. 

En cuanto al peso comparativo de las variables organizacionales 
en las agresiones específicas, la propensión a recibir discursos de odio 
y descalificación pública está mayormente influida por el alcance re-
gional del medio y el rango alto de los encuestados. La vigilancia, el 
acecho y el hackeo están determinados por el alto rango, mientras que 
la coerción, las acciones legales, el allanamiento, los arrestos, la usur-
pación del nombre y la divulgación de datos personales parecen estar 
más influidos por el alcance regional de los medios. Los arrestos, ame-
nazas, secuestros y otro tipo de ataques físicos parecen ser más afecta-
dos por el soporte para el que trabaja el periodista, que también afecta 
más que otras variables a la mayor incidencia de recibir cuestionamien-
tos, así como a sufrir de intimidación familiar y acoso sexual. En tanto, 
el acoso laboral está más relacionado con el soporte y la propiedad 
del medio.

discusión y aGenda de inVestiGación

Ante la diversidad de categorizaciones y conceptualizaciones de la vio-
lencia contra la prensa en México, este estudio ha medido y comparado 
la frecuencia con la que los periodistas de diversas condiciones orga-
nizacionales enfrentan un abanico de 18 tipos de agresiones. Uno de 
los principales hallazgos es que la recurrencia de la violencia contra 
la prensa no es ni generalizada ni tampoco está exenta de variaciones 
en enclaves organizacionales específicos. La precisión conceptual para 
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distinguir diversos tipos de agresiones nos ha permitido conocer que las 
agresiones encaminadas a mermar el prestigio de los periodistas (insul-
tos, descalificaciones y cuestionamientos) son las más frecuentes y se 
concentran especialmente entre periodistas regionales y de mayor ran-
go, que suelen ser quienes gozan de mayor visibilidad o reconocimiento 
público. Por otra parte, las agresiones que atentan contra la integridad 
física de los periodistas son menos recurrentes y suelen afectar también 
a periodistas de alto rango.

Lo anterior no significa necesariamente que la violencia afecte a 
los niveles gerenciales de los medios, sino que la visibilidad de los pe-
riodistas que toman decisiones estratégicas y operativas (aun en medios 
pequeños que no tienen redacciones tan jerárquicas o en los que solo 
labora un equipo muy pequeño) los hace blanco de agresiones. Este 
hallazgo matiza la evidencia previa de que los periodistas de bajo rango 
son los más vulnerables, lo que demuestra la relevancia de considerar 
la posición del periodista respecto de la organización y, sobre todo, su 
nivel de decisión para elegir su agenda de trabajo. En todo caso, tam-
bién es probable que los periodistas con mayor poder de decisión hayan 
naturalizado más cierto tipo de agresiones como parte de su trabajo. 

En línea con lo que ha documentado Artículo 19 (2024), nuestro es-
tudio confirma que los periodistas de medios regionales son quienes pa-
decen la mayor cantidad de agresiones. La prensa nacional sigue siendo 
un enclave menos riesgoso para los periodistas, pues fue el sector com-
parativamente menos afectado por las agresiones, incluso por aque-
llas más recurrentes como los discursos de odio, el cuestionamiento o 
la estigmatización pública. En ese sentido, dado que el alcance del me-
dio es un factor decisivo de riesgo, los estudios sobre la violencia con-
tra periodistas deben incorporar la caracterización de los sistemas de 
medios locales, sus principios normativos y condiciones laborales para 
explicar mejor la incidencia de violencia.

Con respecto al tipo de medio, encontramos que quienes trabajan 
para varios tipos de soportes son los más propensos a ser agredidos, 
posiblemente porque suelen tener esquemas de trabajo precarios. Esto 
está en sintonía con hallazgos realizados por estudios cualitativos pre-
vios (Del Palacio, 2023; Rodelo, 2023). Por otra parte, hay indicios que 
sugieren que la televisión, los medios digitales, agencias de noticias o 
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redes sociales también pueden estar más expuestos a agresiones focali-
zadas. Los diarios y las radios, comparativamente, parecen ser enclaves 
ligeramente menos riesgosos.

Finalmente, la propiedad del medio no ejerce un peso decisivo en 
la violencia contra periodistas, exceptuando a los periodistas comuni-
tarios, que son los más vulnerables al riesgo digital. El resto de las 
agresiones parece ser transversal a todo tipo de orientaciones organiza-
cionales, y afectar a periodistas de medios privados e incluso, aunque 
con menor incidencia, a periodistas de medios públicos y hasta estata-
les. Dada la falta de significación estadística, futuras investigaciones 
cualitativas deberían poner el acento en estudiar formas focalizadas de 
violencia donde resultaron ligeramente más afectados los periodistas 
de medios públicos y estatales para comprender si este tipo de organi-
zaciones está realmente más exento de riesgo.

La limitación de espacio ha hecho imposible una exploración si-
multánea de factores organizacionales en conjunto con factores in-
dividuales o contextuales. La agenda de investigación futura podría 
construir y tipificar mejor los distintos tipos de violencia y modelar sus 
factores predictores a fin de tener diagnósticos más precisos sobre la 
incidencia y prevalencia del riesgo.

Este artículo presenta resultados del estudio Worlds of Journalism Mé-
xico, como parte del estudio mundial del mismo nombre. Agradecemos 
la participación de nuestros coinvestigadores y miembros del consor-
cio: Sallie Hughes, Julieta Brambila, José Luis Lemini y Karles Man-
zo. También agradecemos a nuestros equipos de encuestadores y a los 
periodistas que nos brindaron su tiempo. Este estudio fue finaciado por 
la Universidad de Miami (School of Communication Research Award 
y el Institute for Advanced Study of the Americas), la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México (Dirección de Investigación y Posgra-
do), la Universidad de Guadalajara (Programa de Apoyo a la Mejora en 
las Condiciones de Producción de los Miembros del sni y snca) y la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Vicerrectoría de Investi-
gación y Estudios de Posgrado y Programa Proyecto VieP).
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anexo

tabla 1
descriPtiVos de las aGresiones Por reGión 

Región Encuestas 
aplicadas

Insultos o 
discursos de 

odio

Descalificación 
pública de 
su trabajo 

periodístico

Vigilancia o 
espionaje

Hackeo o 
bloqueo de 
sitios web o 

redes sociales

Arrestos, 
detenciones o 

encarcelamiento

Acciones 
legales contra 

su persona 
a raíz de 

su trabajo 
periodístico

Acecho, asedio 
o seguimiento 

insistente

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.
Occidente 69 2.67 1.12 2.54 1.17 2.12 1.23 1.70 1.08 1.17 0.62 1.46 0.87 1.72 1.01

Centro 70 2.44 1.27 2.27 1.35 2.26 1.38 1.84 1.15 1.07 0.31 1.39 0.86 1.73 1.12
cdMx 108 2.65 1.16 2.35 1.25 1.69 1.10 1.47 0.85 1.09 0.40 1.15 0.45 1.46 0.86

Noreste 65 2.58 1.17 2.22 1.27 1.91 1.20 1.77 1.24 1.08 0.41 1.11 0.40 1.83 1.04
Noroeste 63 2.41 1.17 2.22 1.14 2.02 1.22 1.81 1.06 1.06 0.25 1.25 0.78 1.41 0.75
Sureste 68 2.54 1.07 2.27 1.16 2.03 1.08 1.88 1.09 1.16 0.51 1.32 0.74 1.78 0.91

Significancia estadística (S.e.) p = < 0.05 p = < 0.05
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(Cont.)

Amenazas o 
intimidaciones 
directas a usted

Agresión sexual 
o acoso sexual

Otro tipo de 
ataques físicos

Coerción Cuestionamiento 
de sus principios 

morales

Usurpación 
de su nombre 
para inventar 
o manipular 

noticias

Divulgación de 
su información 

personal

Acoso laboral

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.
1.74 0.95 1.41 0.81 1.72 1.12 1.52 0.83 2.28 1.26 1.42 0.81 1.68 1.04 1.86 1.20
1.76 1.10 1.37 0.89 1.33 0.79 1.60 1.10 1.79 1.15 1.41 0.88 1.64 0.99 1.50 0.83
1.63 0.90 1.30 0.70 1.36 0.74 1.21 0.57 1.91 1.14 1.26 0.74 1.42 0.82 1.67 1.07
2.05 1.21 1.37 0.98 1.35 0.91 1.49 0.94 2.38 1.31 1.40 0.81 1.52 0.87 1.88 1.10
1.84 1.08 1.21 0.60 1.48 0.84 1.59 0.96 1.97 1.16 1.24 0.64 1.46 0.89 1.70 1.13
1.99 0.98 1.19 0.53 1.46 0.72 1.49 0.82 1.75 0.94 1.63 0.75 1.68 0.95 1.37 0.79
S.e. p = < 0.05 p = < 0.005 p = < 0.05 p = < 0.05
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(Cont.)

Secuestros Allanamientos a su 
oficina, incautación o

daño a sus equipos

Intimidación
a su familia

Media D.E. Media D.E. Media D.E.
1.07 0.43 1.46 0.80 1.28 0.75
1.07 0.36 1.14 0.46 1.23 0.68
1.03 0.17 1.13 0.43 1.08 0.48
1.00 0.00 1.20 0.54 1.25 0.75
1.02 0.13 1.27 0.72 1.19 0.76
1.03 0.17 1.24 0.58 1.21 0.59
S.e. p = < 0.05
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tabla 2

descriPtiVos de las aGresiones Por Género

N Insultos o 
discursos de 

odio

Descalificación 
pública de 
su trabajo 

periodístico

Vigilancia o 
espionaje

Hackeo o 
bloqueo de sitios 

web o redes 
sociales

Arrestos, 
detenciones o 

encarcelamiento

Acciones 
legales contra su 

persona a raíz 
de su trabajo 
periodístico

Acecho, asedio 
o seguimiento 

insistente

Género Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.
Fem. 203 2.44 1.14 2.10 1.15 1.75 1.13 1.55 0.96 1.04 0.22 1.16 0.50 1.50 0.85
Masc. 240 2.66 1.17 2.50 1.26 2.17 1.23 1.86 1.14 1.16 0.54 1.36 0.82 1.76 1.03
S.e. p = < 0.001 p = < 0.001 p = < 0.005, p = < 0.005 p = < 0.005 p = < 0.005

(Cont.)

Amenazas o 
intimidaciones directas 

a usted

Agresión sexual o 
acoso sexual

Otro tipo de ataques 
físicos

Coerción Cuestionamiento de 
sus principios morales

Usurpación de su 
nombre para inventar o 

manipular noticias
Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.
1.60 0.90 1.62 1.01 1.39 0.82 1.38 0.77 1.88 1.06 1.30 0.71
1.99 1.11 1.04 0.22 1.49 0.89 1.53 0.94 2.10 1.27 1.46 0.83

p = < 0.001  p = < 0.001 p = < 0.05
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(Cont.)

Divulgación de su 
información personal

Acoso laboral Secuestros Allanamientos a su 
oficina, incautación o 

daño a sus equipos

Intimidación a su familia

Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E.
1.50 0.85 1.79 1.12 1.02 0.17 1.13 0.40 1.13 0.52
1.61 0.98 1.55 0.96 1.05 0.30 1.32 0.71 1.25 0.75
S.e. p = < 0.05 p = < 0.001
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