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Resumen. La presente investigación describe las condiciones laborales de los periodistas del Estado de Chihuahua, México, de acuerdo 
a sus propias percepciones. La perspectiva teórica enfoca los antecedentes del tema enfatizando el riesgo de ejercer la profesión. Utiliza 
una metodología cuantitativa descriptiva, no experimental transeccional y aplica un cuestionario estratificando las principales ciudades 
del estado. Los resultados permiten establecer que, a pesar de la inseguridad, los periodistas de la entidad en general se muestran 
satisfechos con sus condiciones de trabajo, aunque sus salarios y prestaciones sean inferiores al promedio.
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[en] Being a journalist in Chihuahua: profession, trade, insecurity and self-perception

Abstract. The present investigation describes the working conditions of journalists from the State of Chihuahua, Mexico, according 
to their own perceptions. The theoretical perspective focuses the background of the topic by emphasizing the risk of practicing the 
profession. It uses a descriptive, non-experimental, transactional quantitative methodology and applies a questionnaire stratifying 
the main cities of the state. The results allow establishing that the journalists of the entity, in general, are satisfied with their working 
conditions although their salaries and benefits are below average.
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1. Introducción

El ejercicio del periodismo es una profesión muy es-
tudiada en cuanto a su técnica y práctica, pero, en 
comparación, poco investigada tocante a las condi-
ciones laborales de los periodistas; al respecto pode-
mos enumerar varios estudios interesantes en tiem-
pos recientes, tales como “La nueva morfología del 
trabajo en Brasil. Reestructuración y precariedad” 
(Entunes, 2011); “Periodistas y magnates: estructura 
y concentración de las industrias culturales en Amé-
rica Latina” (Gastrina & Becerra, 2006); “El esta-
tuto del periodismo profesional: desde el dictáfono 
a Internet” (Árese, 2004); y “Los dueños de la Pa-
labra” (Becerra & mastina, 2009), que nos aportan 
elementos importantes para conocer indiciariamente 
la realidad laboral del periodista en la región latinoa-
mericana.

Por lo anterior, se considera necesario el trabajo 
permanente, periódico, el registrar para conocer dife-
rentes aspectos tales como la condición socioeconó-
mica, la preparación, algunos elementos del entorno 
familiar, así como la percepción que los periodistas 
tienen de su mismo trabajo, como base que permita 
al investigador social plantear nuevas perspectivas. 
Pues hasta la fecha los trabajos en este rubro son 
fragmentarios y aislados, señalan Martínez, Matus y 
Villar (2009). 

A lo largo de la historia de México no ha existido 
una regulación para ingresar al mundo del periodis-
mo, “no existen normas de derecho vigente que re-
gulen el acceso a la profesión periodística” en el país 
(Carreño & Villanueva, 1998, pág. 246), lo que abrió 
y abre paso a relaciones muy diversas de las personas 
que ejercían el periodismo con los servidores públi-
cos de todos los estratos y niveles.
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El periodista investiga, analiza y divulga la ver-
dad y esta actividad es concebida “como una herra-
mienta fundamental para las sociedades modernas” 
(Cliement, 2012, pág. 9). 

En México, durante el año 2008, Comunicación 
e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) publicó 
su estudio Condiciones laborales de las y los pe-
riodistas, como un acercamiento a la situación la-
boral; mujeres y hombres de quienes en su trabajo 
CIMAC asegura que “como profesionistas no están 
reconocidos por la legislación laboral mexicana y 
cuyo desempeño depende en gran parte de las una y 
mil formas en cómo ejercen su trabajo”.

El trabajo incorpora conclusiones de la Red de 
Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mu-
jeres; destaca “una relación de marginación, y tam-
bién de discriminación de las mujeres en las indus-
trias mediáticas, ya sea como propietarias o trabaja-
doras (editoras, reporteras, periodistas) o creadoras 
(cineastas, productoras y directoras)” (Comunica-
ción e Información de la Mujer, A.C., 2008, pág. 9).

CIMAC realizó un sondeo más amplio entre pe-
riodistas, mujeres y hombres, en tres zonas del país 
–norte, centro y sureste– con el objetivo de saber, 
desde una perspectiva de género, cuáles eran sus 
condiciones laborales (salarios, antigüedad, jornada 
de trabajo, prestaciones, medios en que trabajan), la 
forma en que ejercían el periodismo (libertad de ex-
presión) y su experiencia de organización gremial, 
así como la relación con su vida cotidiana (estado 
civil, número de hijas o hijos, labores domésticas, 
compras, pagos, tiempo de transporte, responsabili-
dades familiares).

Se aplicaron 200 cuestionarios en 29 Estados de 
la República Mexicana, registrando información 
acerca de edad, sexo, estado civil, condiciones de 
vida y condiciones laborales; ésta última se dividió 
en información acerca de la fuente laboral, salario, 
jornada de trabajo, prestaciones, salud y riesgo la-
boral, ejercicio de la libertad de expresión, organi-
zación, gremio e información acerca de CIMAC.

La población que participó de manera voluntaria 
fue de 123 personas del sexo femenino y 77 del sexo 
masculino.

María Elena Hernández Ramírez y Andreas 
Schwarz (2008) en su trabajo “Investigación sobre 
periodismo en México”, afirman que no existen in-
vestigaciones holísticas sobre las condiciones del 
periodismo en México.

Es claro que hasta ahora el periodismo no se ha 
analizado suficientemente como objeto de estudio 
complejo, y que en la investigación mexicana no se 
han construido o reconocido tratamientos teórico-
metodológicos que den cuenta de la multidimen-
sionalidad de estos fenómenos; o al menos no han 
sido aplicados con consistencia en el estudio del pe-
riodismo mexicano contemporáneo (Hernández & 
Schwarz, 2008).

En la obra Propuesta de indicadores para un pe-
riodismo de calidad (Red Periodismo de Calidad, 
2006), el profesor de periodismo de la Universidad 

Iberoamericana de la Ciudad de México, Juan Hum-
berto Vital (2006), cuestiona sobre cuánto se sabe 
sobre los periodistas y su situación en el país, con-
cluyendo que sus interrogantes quedan sin respuesta 
ante la falta de continuidad en los estudios sobre el 
tema.

Es necesario profundizar en el subcampo de “es-
tudios sobre periodismo”, con la teorización que 
esto exige, tal como ya sucede en varios países des-
de hace tiempo en Estados Unidos, Canadá, Alema-
nia, y más recientemente Francia, Brasil y Argenti-
na (Hernández & Schwarz, 2008).

Rosalba Cruz Soto (1999) señala que “quienes 
más han estudiado la prensa han sido los abogados 
y no los historiadores ni los periodistas”, y agrega: 
“La poca riqueza que presenta la investigación his-
tórica de los periódicos se debe, en buena parte, a 
la carencia de metodologías en los estudios que los 
han abordado” (Cruz, 1999).

En concordancia con lo anterior, en el año 2000 
la investigadora María Elena Hernández Ramírez 
realizó un sondeo por correo electrónico dirigido 
a investigadores de la Asociación Mexicana de In-
vestigadores de la Comunicación y de la Red Ibe-
roamericana de Investigadores de la Prensa, y para 
su sorpresa obtuvo más respuestas por parte de los 
historiadores, pertenecientes a cualquiera de las dos 
organizaciones; trabajo que la misma autora reco-
noce sin valor estadístico (Hernández & Schwarz, 
2008).

Se presenta también una falta de acceso de los 
investigadores a las empresas periodísticas para rea-
lizar trabajo especializado, derivado quizá de “una 
falta de oportunidades para los investigadores jóve-
nes y en la pérdida de sinergias entre investigadores 
con experiencia” (De Moragas, 2005, pág. 22).

Celia Del Palacio Montiel, investigadora de la 
Universidad de Guadalajara, de manera similar con-
cluye sobre la falta de profundidad sobre la historia 
de la prensa en México, esto en su trabajo La pren-
sa como objeto de estudio, panorama actual de las 
formas de hacer historia de la prensa en México: 
“se sabe muy poco de la historia periodística de Ta-
basco, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, 
Nayarit, Colima, Durango, Chihuahua y Tlaxcala” 
(2006).

El Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE) publicó en octubre del año 2013 la con-
vocatoria a su seminario internacional “El estado 
del periodismo y los medios: periodismo de investi-
gación/investigación sobre periodismo”, enfocado a 
propiciar un debate amplio entre profesionales de la 
información, especialistas y personas interesadas en 
los medios de comunicación sobre los desafíos que 
enfrenta el oficio periodístico en la era de la nueva 
ciudad virtual.

El CIDE (2013) reconoció que a pesar de la im-
portancia de esas temáticas, la discusión sobre pren-
sa y democracia en México se concentra más en la 
autonomía relativa del ejercicio periodístico frente a 
los poderes públicos y privados que en la actividad 
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como tal y en su relación con la ciudadanía. El se-
minario concluyó con las memorias de lo afirmado 
y cuestionado ahí, pero no generó una corriente de 
investigación para conocer el estado de los perio-
distas.

Para algunos autores, como Felipe Pena de Oli-
veira, “en la sociedad actual, el periodista debe con-
tar con una especialización mayor incluso que la de 
un médico o abogado” (2009, pág. 12), El autor da 
testimonio en la misma línea de pensamiento de que 
los defensores de la desreglamentación de la profe-
sión son los mismos que luchan por el control del 
flujo de información en los megaconglomerados 
mediáticos y, por esa razón, no tienen interés en que 
el espacio público sea mediado por profesionales 
coherentes y bien formados.

Es por lo anterior que se considera que la capa-
citación académica de los periodistas es de gran im-
portancia, ya que “una de las principales funciones 
sociales tradicionalmente asignadas a la actividad 
periodística es la difusión del conocimiento y su 
orientación al desarrollo social” (Losada, 2004).

Ante ello, la aparición de las escuelas de perio-
dismo fue una reacción escolástica contra el hecho 
cumplido de que el oficio carecía de respaldo acadé-
mico (García Márquez, 1996).

La profesionalización es importante, pues cuan-
do los periodistas hacen bien su trabajo mucha gente 
se beneficia, y cuando lo hacen pobremente, cuando 
son irresponsables acerca del poder que tienen, el 
daño se distribuye más lejos de lo que ellos pueden 
ver, (Contreras, 2014, pág. 128).

La búsqueda de la profesionalización se centra 
en el interés público, definido de acuerdo con el 
Diccionario jurídico mexicano, como “el conjunto 
de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y 
protegidas mediante la intervención directa y per-
manente del Estado” (Fraga G., 1971, pág. 2114). 
El periodista profesional estará mejor capacitado 
para entender y ofrecer noticias de genuino interés 
público.

Al respecto, el periodista e ideólogo colombiano 
Javier Darío Restrepo (2012, pág. 21) sintetiza: “La 
profesión y el papel de los medios en la sociedad 
tienen que ser repensados y fundamentados para re-
emplazar esquemas impuestos por los gobernantes 
empeñados en retener el poder político de los me-
dios, y por los empresarios que lograron transmutar 
la comunicación en negocio y quitarle su dignidad 
de servicio”; ya que “los medios pueden tener una 
gran influencia en las actividades de las personas 
hacia las leyes y normas de convivencia” (Gómez 
& Rodelo, 2017).

Así de importante son la función social del pe-
riodismo y la conciencia que el periodista tenga 
de esta función, tal y como lo señala Ramón Reig 
(2002, pág. 71) al afirmar que los periodistas que 
no conozcan los elementos que forman la estructu-
ra del poder económico-mediática, corren el riesgo 
de ser manipulados fácilmente, o que “anteponen la 

función de vocería a la investigación y pronuncia-
mientos propios” (Salazar, 2018).

Cuando un trabajador de la información hace o 
deja de hacer algo a cambio de un beneficio per-
sonal, simple y sencillamente incurre en la práctica 
de lo que en la jerga mexicana se conoce como “el 
chayote” (Mejía, 1985, pág. 46).

La sociedad reclama una representación decidida 
de periodistas que se entiendan más como ciudada-
nos que como amigos del poder, no como mensaje-
ros, más bien como el sentir genuino de que también 
ese mensaje es noticia, (Monzón, 1996, pág. 23).

2. Periodismo en riesgo

El ejercicio del periodismo en el estado de Chihua-
hua se considera desde hace ya varios años como una 
actividad de alto riesgo. En el periodo comprendido 
entre los años 2000 y el 2011 se documentaron 10 
homicidios perpetrados en contra de comunicadores 
(Illades & Santiago, 2014), la mayoría de ellos sin 
que hayan quedado esclarecidas las causas y apre-
hendido a los responsables.

El problema no es exclusivo del estado de Chi-
huahua como una de las rutas del narcotráfico al 
gran mercado norteamericano, “la violencia desa-
tada por el crimen organizado, así como la corrup-
ción policiaca y la impunidad, colocó en el más 
alto riesgo el ejercicio periodístico en México” 
(Ravelo, 2016).

En 17 años, cita el matutino Excélsior en su edi-
ción del 26 de junio del 2017, el número de periodis-
tas asesinados en México asciende a 109, una cifra 
que coloca al país en uno de los lugares más peli-
grosos del mundo para ejercer esta actividad (Castro, 
2017).

En el mismo periodo, contabilizado este al 23 de 
marzo del 2017, el número de periodistas asesinados 
en territorio chihuahuense ascendió a 22, según do-
cumentan distintas organizaciones como Reporteros 
sin Fronteras y Artículo 19.

La situación se ve con gran preocupación desde 
el ejercicio del periodismo, y así lo documentó Jesús 
Manuel Guerrero Rodríguez (2018, pág. 274) en su 
investigación doctoral, concluyendo que la violencia 
es tema de primer orden en la agenda pública “sobre 
todo por la familia, dado que este fenómeno influye 
en el comportamiento de sus miembros”.

3. Los objetivos de la presente investigación son 
los siguientes

Describir la percepción de los periodistas en relación 
con su estado socioeconómico.

Contrastar los ingresos de los periodistas del esta-
do de Chihuahua con la base del escalafón del Poder 
Ejecutivo Estatal.

Determinar la situación profesional de los perio-
distas.
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Determinar si los periodistas sienten identifica-
ción con la política editorial del medio Conocer si el 
acceso a la profesión se genera por promoción, opo-
sición o predilección.

Conocer la percepción que tiene el periodista del 
trabajo ético en los productos y en los medios de in-
formación de la entidad.

4. Materiales y Métodos

La presente investigación es de tipo cuantitativo, des-
criptiva no experimental transeccional. El trabajo de 
aplicación de encuestas fue desarrollado en las cin-
co localidades eminentemente urbanas del estado de 
Chihuahua; Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Juá-
rez y Parral, durante los meses de diciembre del año 
2014 a enero del 2015. La elección de estos núcleos 
poblacionales no fue al azar, se trata de las ciudades 
con población urbana que cuentan con empresas de 
los cuatro diferentes tipos de medios masivos (Prensa, 
Radio, Televisión y Digitales) del estado mexicano de 
Chihuahua. La población de interés fue la de los traba-
jadores de medios de información que laboran en las 
ciudades citadas y se aplicó el cuestionario utilizando 
la técnica de la entrevista cara a cara, acudiendo hasta 
el lugar de trabajo.

El instrumento de medición se basó en el Informe 
Anual de la Profesión Periodística de España, publi-
cado por la Asociación de la Prensa de Madrid (2014).

5. Delimitación de la Investigación

Se desconoce la población total de los periodistas 
que ejercen la profesión de manera remunerada en 
el estado de Chihuahua. En un principio se planteó 
utilizar una muestra no probabilística, aplicada en las 
cinco localidades urbanas del estado de Chihuahua: 
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez y Parral. 
Estas ciudades contabilizan el 75% de la población 
total del estado, no necesariamente en proporción a 
la cantidad de periodistas remunerados por ciudad 
respecto a la cantidad de habitantes, pero es posible 
cierta correspondencia mayoritaria en Ciudad Juárez 
y Chihuahua capital, las cuales concentran casi dos 
tercios de la población estatal (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, s.f.).

Durante la etapa de aplicación de encuestas, 
se viajó a las ciudades descritas para realizar las 
entrevistas, en el cual fuesen requeridos todos los 
periodistas posibles de todos los medios identifi-
cados.

Debido a las condiciones de violencia que aún 
prevalecen, sobre todo en Ciudad Juárez, se apli-
caron en total 185 cuestionarios. Existieron serias 
dificultades para lograr los objetivos previstos en 
cuanto a la cantidad de encuestados, sobre todo por 
la falta de confianza de los mismos para acceder a 
ellos.

Los 185 periodistas encuestados se distribuyen en 
la tabla siguiente:

Ciudad Frecuencia Porcentaje

Chihuahua 72 38.9

Cuauhtémoc 33 17.8

Delicias 28 15.1

Juárez 19 10.3

Parral 33 17.8

Total 185 100
 Distribución de frecuencias de las encuestas realizadas. Fuente: Elaboración propia.

6. Resultados y Discusión

6.1. Autopercepción del periodista respecto a su 
estado socioeconómico

Los entrevistados perciben en general que hay es-
tabilidad laboral de los periodistas, pero las condi-
ciones son adversas para los trabajadores de medios 
de información, partiendo de que más de la mitad de 
quienes laboran en ellos afirmó que existe precarie-
dad laboral (55.7%).

Más de tres cuartas partes tienen contrato fijo, in-
definido (sin fecha de terminación fija en el acuerdo 
de voluntades).

El tipo de contrato es uno de los principales fac-
tores para que sea coincidente que un porcentaje 
apenas superior a las tres cuartas partes de los tra-
bajadores de los medios en la entidad se consideren 

de tiempo completo, esto en contraposición a que no 
realizan una actividad remunerada de manera alterna, 
ni siquiera en varios medios (dentro de la profesión), 
ya que tres cuartas partes afirmaron tener una sola 
fuente laboral.

Los nuevos medios digitales (portales de noticias) 
fomentan el fenómeno de la informalidad dentro del 
gremio, particularmente entre los fotógrafos y repor-
teros contratados en medios impresos o en radio que, 
a condición de que su nombre no sea referenciado, 
venden fotografías y notas.

El 70% de los encuestados aseguró que aún y 
cuando tuviera la posibilidad no cambiaría de activi-
dad, sin embargo esa percepción varió cuando se les 
preguntó si se enrolaría en otro trabajo por motivos 
económicos, pues el 51. aseguró que sí, en contra-
posición al 17.3% que respondió con negativa a tal 
cuestionamiento.
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El resultado de la movilidad y sus posibilida-
des contrasta con el indicador generado con las 
respuestas a la pregunta sobre si cambiarían de 
profesión por estabilidad: sólo el 14.5% afirmó 
que sí, mientras un segmento superior a la mitad 
dijo que no, rubros coincidentes en lo que hace 
a la posibilidad de cambio por descontento o sa-
tisfacción en lo personal y cambio por vocación, 
cambio por estabilidad, mientras que por mejorar 
la calidad de vida el resultado varía, pues un poco 
menos de una tercera parte de los encuestados 
contestó que sí (29.7%), mientras que el 38.9% 
aseguró que no.

La mayoría de los periodistas (89%) manifestó 
contar con algún servicio médico y solo el 68.6% re-
cibe prestaciones para vivienda.

En lo que respecta al servicio médico, los perio-
distas de Chihuahua superan la media nacional que 
es de 82.2%, esto de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

6.2. Resultados en condiciones de ingresos

La gran mayoría de los encuestados percibe 14 mil 
pesos mensuales o menos.

A pesar de esto, el 35% afirmó estar satisfecho 
con su salario, mientras que un segmento apenas su-
perior al 43% contestó que su satisfacción respecto a 
la percepción es regular. Es decir, casi para el 80% el 
nivel de percepción que tienen es aceptable.

De acuerdo a Observatorio Laboral de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Fede-
ral mexicano, al primer trimestre del 2017 el ingreso 
promedio mensual de los profesionistas ocupados del 
país es de $11,282 pesos.

Las percepciones de los periodistas en el estado 
de Chihuahua se mantienen en la media nacional.

La misma dependencia oficial documentó que en 
el año 2014 se reportaron ocupados (trabajando) 26 
mil 858 periodistas y redactores en el país; durante el 
2015 la estadística fue de 24 mil 771; en el 2016 fue 
31 mil 61; y en el 2017 la cifra acumulada a la mitad 
del año fue de 30 mil 682 periodistas y redactores 
laborando formalmente.

6.3. Resultados en condiciones de autopercepción 
social de los periodistas del estado de Chihuahua

Los periodistas en el estado de Chihuahua se consi-
deran un gremio que tiene buena imagen ante la so-
ciedad en términos generales, esto en un segmento 
que supera el 90%.

Sobre autopercepción del ejercicio periodístico en 
América, según lo consultado, existen sólo dos refe-
rencias pero que no concuerdan con el sentido de la 
propuesta de esta investigación.

Fraga y Barros (1997, pág. 77) señalan que la au-
topercepción del periodismo argentino es tradicional-
mente más hacia la izquierda que la propia población 
y entre las características ideales de un buen periodis-
ta debe tener buena capacidad de análisis (25%), bue-

na formación (18.3%); libertad para escribir (26.7%); 
y buena información propia (25%).

En esta investigación los encuestados consideran en 
un promedio de 8.5 sobre 10 que los programas y los me-
dios de información afectan negativamente su imagen.

En condiciones como las que se viven en el terri-
torio chihuahuense, violencia y precariedad laboral, 
el esfuerzo del periodista por hacer bien su trabajo 
pareciere resultar concordante con lo que espera de 
su público, es decir, una aceptación de su trabajo.

6.4. Situación profesional

Casi la mitad de los periodistas afirmó contar por 
lo menos con un título profesional, mientras que el 
14.6% aseguró haber iniciado estudios profesionales, 
pero no los ha terminado.

En suma, tres quintas partes de los periodistas en-
cuestados cuentan con licenciatura, es decir, suman-
do a quienes aseguraron tener título profesional y a 
quienes declararon contar con un posgrado.

De los periodistas encuestados el 91.4% aseguró 
que le gustaría continuar con sus estudios y, del total, 
el 43% dijo que no cambiaría de profesión con mo-
tivo de continuar su preparación contra el 25% que 
afirmó si cambiar de profesión por este motivo.

De acuerdo con lo analizado y respecto al contex-
to en el que se desarrolla, es posible afirmar que el 
ejercicio del periodismo en el estado de Chihuahua 
mantiene condiciones de estabilidad en lo laboral y 
que es ejercido en su mayoría por personas con pre-
paración universitaria. 

6.5. Identificación con la política editorial del 
medio

Más del 80% de los periodistas están satisfechos con 
las tareas que desarrollan en el medio, mientras que 
casi el 70% asegura estar satisfecho con el grado de 
autonomía o independencia que tiene para realizar 
su trabajo, porcentaje muy similar sobre el grado de 
satisfacción con su tipo de trabajo y la estabilidad la-
boral que experimentan.

En general cundo se cuestionó sobre la situación 
laboral de los periodistas chihuahuenses, una mayo-
ría de quienes atendieron el instrumento la conside-
raron satisfactoria, esto en una proporción superior a 
las tres quintas partes.

De acuerdo con los resultados que arrojó el ins-
trumento, en el estado de Chihuahua el periodismo lo 
practican más hombres que mujeres, en una relación 
que está prácticamente en el 6.5 hombres y 4.5 muje-
res de cada 10 trabajadores de medios.

El 68% de los trabajadores de los medios afirmó 
tener entre 25 y 44 años de edad, un promedio que 
puede considerarse joven, sobre todo si de estos el 
37.3% aseguró tener entre 25 y 35 años.

6.6. Acceso a la profesión periodística

En estas condiciones, el periodismo en Chihuahua se 
ejerce en su gran mayoría por personas que no con-
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sideraron esta actividad como un empleo al que ac-
cedieron por iniciativa propia. Sólo el 2.2% contestó 
que sí accede por iniciativa propia.

De cada 10 periodistas, 3 acceden a la profesión 
por relaciones personales; 2.2 como consecuencia de 
sus prácticas profesionales; 4 de cada 10 por conocer 
su trabajo.

De los encuestados, 33.5% señaló que entró por 
proceso de selección y prácticamente el resto aseveró 
que no fue esa la condición que le permitió el acceso 
a la fuente laboral.

Aún y cuando la hipótesis se planteó en el senti-
do de que la mayoría de los periodistas en la entidad 
acceden a la profesión por condiciones diversas al 
sentido de vocación, se puede considerar un hallazgo 
que 9.6 de cada 10 periodistas en la entidad mani-
festaran que su ingreso al medio no es porque se lo 
hayan trazado como objetivo.

En promedio, la antigüedad es de 11 años en el 
medio, es decir, se puede considerar que existe esta-
bilidad laboral ya que aunado a esto el 85.4% de los 
encuestados afirmó tener una situación laboral fija y 
el 71.9% aseguró haberla obtenido antes de los tres 
años de trabajo.

Este promedio coincide con la tendencia en otras 
partes del mundo, como lo documentó José Carlos Lo-
zano (2007) al citar un estudio del Departamento de 
Comunicación Pública de la Universidad de Navarra 
que encontró una media de 34 años para los periodis-
tas, mientras que en América Latina la mayoría de los 
periodistas tenían entre 25 y 35 años de edad; situación 
similar encontrada en los Estados Unidos, donde más 
de la mitad de los periodistas tenían menos de 35 años.

6.7. Percepción sobre el apego a la ética en la 
producción de información

El manejo de la información política, cultural y la 
crónica de diferentes hechos es lo que los periodistas 
en el estado de Chihuahua consideran que tiene más 
apego a la ética profesional, pues proponen, en una 
escala del 0 al 5, 3.1 para el manejo de información 
política, 3.68 para información cultural y 3.29 para el 
manejo de crónica.

También por encima de la media se encontraron 
las informaciones relativas a deportes y economía, 
con 2.78 y 2.71 respectivamente como media en la 
misma escala referida.

La información local, la que manejan los perio-
distas en el estado, recibió una media de 3.28 en la 
misma escala.

En cuanto a medios de información se encontró 
que la credibilidad en los diarios impresos registró 
la media más alta –también en escala de 0 a 5–, con 
3.94; los productos informativos que se transmiten 
por radio reflejaron una media de 3.6.

La credibilidad de las informaciones que se pre-
sentan por televisión obtuvo una media de 3.56; en 
medios digitales 2.74, y los suplementos no supera-
ron la media en lo que hace a credibilidad, al registrar 
una media de 2.14.

7. Conclusiones

La mayoría de los periodistas en el estado de Chihua-
hua están satisfechos con su situación laboral en ge-
neral –que incluye tipo de contrato, satisfacción con 
el salario, posibilidades de ser promovido, tiempo 
para la elaboración de productos de calidad, política 
editorial y otros como las tareas que desarrolla en el 
medio–, al grado que no cambiarían de profesión.

Ese sentimiento de satisfacción con la situación 
laboral contrasta con el resultado obtenido al cues-
tionar sobre la consideración del periodista en cuanto 
a si existe o no precariedad laboral en la profesión.

Por otra parte, puede afirmarse que los periodistas 
en el estado de Chihuahua consideran que tienen una 
buena imagen ante la sociedad.

Contrasta con lo anterior en los periodistas que un 
porcentaje muy alto asume que su imagen es afectada 
por los propios medios de información y los progra-
mas o contenidos que ahí se transmiten.

Una mayoría que casi alcanza cuatro quintas par-
tes de los periodistas se declaró de medianamente a 
muy satisfecho con su salario.

En lo que hace al estado socioeconómico, se en-
contró que la mayoría de los periodistas en el estado 
de Chihuahua cuentan con prestaciones para vivien-
da, aunque casi una tercera parte no tiene este bene-
ficio.

En este contexto, no pasa desapercibido que “Mé-
xico es el país que peor paga a sus comunicadores” 
(Sapiezynska, 2013), pero sus condiciones socioeco-
nómicas son contrastantes.

Se encontró que más de dos terceras partes de los 
periodistas en Chihuahua perciben una cantidad me-
nor mensual con respecto a lo que se paga en el Go-
bierno del Estado a quien ocupa el puesto de Personal 
Especializado, que representa el de menor nivel en el 
escalafón de los que exigen título profesional para ser 
contratados. Más del 50% de los periodistas recibe 
salarios más bajos con respecto al mínimo para pro-
fesionistas en la estructura burocrática del Gobierno 
del Estado de Chihuahua (2015).

Casi la tercera parte de los periodistas en la enti-
dad reciben 6 mil pesos o menos al mes.

Los resultados encontrados coinciden con lo pu-
blicado por Laura Islas en “Unión Jalisco” (2015), en 
México los profesionales del periodismo y la comu-
nicación perciben un sueldo promedio de 9 mil 218 
pesos al mes, esto de acuerdo con datos recabados de 
Observatorio Laboral. (s.f.)

El mismo estudio, publicado el 19 de junio del año 
referido, destaca que en una escala de 61 profesiones, 
comunicación y periodismo se ubican en la posición 
40, esto con referencia a la percepción mensual.

De acuerdo al mismo estudio, el estado mexicano 
de Nuevo León es en el contexto nacional donde me-
jor se paga a los periodistas: un promedio mensual de 
17 mil 370 pesos; en contraparte, los estados de Mo-
relos, Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz 
son las entidades donde se paga menos dinero a los 
periodistas por su trabajo.
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Se encontró que tres cuartas partes de los pe-
riodistas en el estado cuentan con preparación pro-
fesional, el 48.1 afirmó contar con certificado y el 
13.5% afirmó por lo menos haber iniciado algún 
posgrado.

En promedio, 7 de cada 10 periodistas en Chihua-
hua iniciaron una carrera profesional.

Este resultado es coincidente con lo encontrado 
por Miguel Ángel Del Arco (2015) quien señala so-
bre la existencia de “evidente sobreabundancia de es-
cuelas y programas”.

El autor asume que “la razón que apunta el infor-
me es que resulta rentable atraer a un estudiantado 
que ve en la Comunicación una carrera sin mayores 
dificultades académicas” (Del Arco, 2015).

Por otra parte se encontró que poco más de 9 de 
cada 10 periodistas en el estado de Chihuahua, mani-
festaron su interés por continuar sus estudios.

De cada 10 periodistas, 8.2 se sienten identi-
ficados con la política editorial del medio para el 
que laboran.

Esto contrasta con la percepción de los periodistas 
de Chihuahua sobre el grado de independencia que 
tienen, ya que en escala de 0 a 10 a este ítem le dieron 
un nivel de 6.22 como media, apenas por encima de 
la mitad.

Lo más contrastante del grado de satisfacción de 
los periodistas con la política editorial de su medio es 
ante la consideración del grado de libertad de su me-
dio para decidir qué aspectos enfatizar en una noticia.

Los periodistas reconocen limitaciones a la liber-
tad en sus medios para elegir temas y para decidir qué 
aspectos enfatizar en los productos informativos que 
manejan, pero a pesar de ello se sienten identificados 
con la política editorial de su fuente laboral.

Esta condición plantea la posibilidad de investigar 
cuál es la posición de los periodistas de Chihuahua 
frente a la censura, el control de la información desde 
fuera de los medios y la autocensura, ya que se pue-
de colegir apriorísticamente que los periodistas en la 
entidad se sienten cómodos laborando de cara a dife-
rentes condiciones de censura.
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