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Resumen: Este artículo presenta una revisión bibliográfica de las investigaciones 

sobre concentración mediática en Centroamérica. Se analizan 97 publicaciones 

académicas (artículos de revistas académicas, capítulos de libros, informes, 

investigaciones) que indagan sobre la concentración y la economía política de la 

comunicación en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y 

Guatemala. El artículo identifica aspectos medulares de cada una de las 

publicaciones, así como sus principales preocupaciones y temáticas con el objetivo 

de identificar tendencias y vacíos académicos en la región. Metodológicamente, se 

realizó una exhaustiva revisión de textos en bases de datos internacionales, la cual se 

sistematizó en una matriz de análisis. A partir de dicho trabajo, se pudo realizar este 

balance bibliográfico.

Palabras clave: Información y comunicación, investigación y política de la 

comunicación, economía de la comunicación, investigación sobre la comunicación, 

legislación de la radiodifusión.

Abstract: This paper presents a literature review of research on media 

concentration in Central America. Ninety-seven academic publications (academic 

journal articles, book chapters, reports, research) that examine concentration and 

the political economy of communication in Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Panama, and Guatemala were analyzed. The article identifies key aspects 

of each publication, as well as their main concerns and themes, with the aim of 

identifying trends and academic gaps in the region. Methodologically, an exhaustive 

review of texts in international databases was carried out, which was systematized in 

an analysis matrix. Based on this work, this bibliographic review was carried out.

Keywords: Information and communication, communication research and 

policy, communication economics, communication research, broadcasting 

legislation.

Resumo: Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica da pesquisa sobre a 

concentração da mídia na América Central. Foram analisadas 97 publicações 

acadêmicas (artigos de revistas acadêmicas, capítulos de livros, relatórios, pesquisas) 

que investigam a concentração da mídia e a economia política da comunicação na 

Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá e Guatemala. O artigo 

identifica os principais aspectos de cada publicação, bem como suas principais 

preocupações e temas, com o objetivo central de identificar tendências e lacunas 

acadêmicas na região. Metodologicamente, foi realizada uma revisão exaustiva de 

textos em bancos de dados internacionais, que foi sistematizada em uma matriz de 

análise. Com base nesse trabalho, foi realizada esta revisão bibliográfica.
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comunicação, economia da comunicação, pesquisa em comunicação, direito da 

radiodifusão.
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Introducción

En las siguientes páginas, se presenta un balance de la producción 

académica sobre concentración mediática en Centroamérica. Este 

ejercicio, que tiene un carácter exploratorio, se realiza con el fin de 

comprender mejor cómo se ha investigado esta temática en la región. 

La indagación que se propone en este texto es fundamental para 

identificar las principales tendencias académicas en la materia, así 

como para detectar los vacíos y pendientes. También es importante 

para comprender mejor el rol de los medios de comunicación 

centroamericanos en las distintas sociedades donde operan, así como 

para entender cuál ha sido su desarrollo histórico y su 

funcionamiento.

Para elaborar el artículo se realizó una revisión y un análisis 

exhaustivo de 97 publicaciones recopiladas por diferentes 

mecanismos que contienen información relevante sobre la 

concentración y los ecosistemas mediáticos de Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Guatemala. La 

presentación de los datos se divide en seis apartados. Posterior a esta 

sección introductoria, se presenta un breve encuadre conceptual. 

Luego, en la tercera sección, se presenta la metodología. En el cuarto 

apartado se exponen los resultados del balance bibliográfico mientras 

que, en el quinto, se sintetizan las principales tendencias, 

posicionamientos y preocupaciones detectadas. Finalmente, en la 

última parte se ofrece una serie de reflexiones donde se consignan los 

vacíos académicos identificados.

Es importante mencionar que este trabajo es parte de un proyecto 

de investigación mucho más amplio sobre la concentración mediática 

y la propiedad en el ecosistema mediático costarricense. Se trata de 

una iniciativa desarrollada en la Universidad de Costa Rica (UCR) 

gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Sociales 

(IIS-UCR), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) 

y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y 

Opinión Pública (PROLEDI), instancias a las que se les agradece el 

interés y el respaldo brindado para profundizar en estos temas.

Encuadre conceptual

Este ejercicio consistió en recopilar, sistematizar y analizar diversas 

publicaciones académicas (artículos de revistas científicas, tesis, 

capítulos de libros, ponencias y capítulos de informes académicos) 

que tienen como tema principal los procesos de  concentración 

mediática  en Centroamérica. Una parte importante de los 

documentos sistematizados suscriben algunos postulados o tienen 

cercanía con la economía política de la comunicación. Por ello, 

conviene tener claridad sobre este concepto.

En términos generales, se puede decir que la economía política de la 

comunicación es una corriente teórica que aborda críticamente la 

relación existente entre los medios de comunicación y las diversas 

     3



Cuadernos Inter, 2023, vol. 20, núm. 2, e57054, Julio-Diciembre, ISSN: 1659-0139 / 1659-4940

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

estructuras y sistemas que coexisten en una sociedad, así como la 

relación que tienen estos elementos con valores como la justicia social, 

la igualdad, la libertad de expresión y el bien común (Murdock y 

Golding, 2000; McChesney, 2000). Es un enfoque que se preocupa 

particularmente por las relaciones económicas y las estructuras de 

poder de los sistemas de producción, distribución y consumo de la 

comunicación (Mosco, 2006), y que mantiene un posicionamiento 

crítico con respecto a los procesos de mercantilización de la cultura 

vividos durante el siglo XX, pues considera que los mismos 

fomentaron la concentración económica en los sistemas mediáticos 

nacionales e internacionales (Becerra y Mastrini, 2017).

La economía política de la comunicación también busca conocer a 

profundidad las dinámicas de poder en los mercados mediáticos, así 

como los movimientos económicos y financieros que ocurren a lo 

interno de ellos. Inevitablemente, dicho conocimiento implica 

determinar quiénes son los principales actores de cada mercado, 

cuáles son sus intereses políticos, económicos e ideológicos, qué peso 

económico tiene cada uno y en comparación con los otros, y cuáles 

son las correlaciones de fuerza y poder existentes entre ellos.

El interés de comprender a tal profundidad los mercados y los 

sistemas de comunicación radica en que esta corriente no solo 

considera dentro de su análisis la dimensión empresarial de los 

medios, sino también su rol político de legitimación simbólica, 

ideológica y cultural en las sociedades contemporáneas (Mosco, 2006; 

Zallo, 1988, 1992, 2000, 2011). Hasta cierto punto, es un 

acercamiento teórico que mira con recelo el eventual impacto en el 

contenido que puede generar la dimensión empresarial o la propiedad 

de un medio de comunicación. De ahí su interés por comprender 

mejor las relaciones de poder y las dinámicas empresariales dentro de 

estos sistemas. Dicho enfoque permite analizar de manera crítica la 

llamada concentración mediática, que es el otro concepto que se debe 

precisar antes de presentar los resultados.

En este artículo se entiende como concentración mediática o 

concentración de medios a los diversos procesos que pueden ocurrir 

en un determinado mercado para que una empresa obtenga el 

dominio o el control sobre uno o varios medios de comunicación de 

un determinado lugar (Fournier et. al., 2018; Jiménez, 2017; Pérez y 

Acosta, 2003). Se trata de un fenómeno complejo, que se concreta a 

través de diferentes mecanismos, mayoritariamente financieros o 

legales, como pueden ser la compra, alquiler, adquisición o fusión de 

activos (Jiménez, 2017). Estos mecanismos también pueden 

concretarse mediante la generación de obstáculos, formales o 

informales, que impidan o dificulten el ingreso de más actores a un 

determinado mercado comunicacional (Sánchez-Tabernero et. al., 

1993; Jiménez y Voorend, 2019).

La noción de control que se consigna aquí se relaciona también con 

el tamaño de los actores dentro de un determinado mercado. 

Usualmente, un proceso de concentración tiende a aumentar el 

tamaño, relativo o absoluto, de uno o varios actores presentes dentro 

de un mismo ecosistema mediático (Miguel de Bustos, 1993). Este 
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crecimiento no es global dentro de ese mercado, pues se limita a un 

número particular de actores con determinadas características y peso 

económico, los cuales terminan colocándose en una posición mucho 

más privilegiada que la del resto, generando con ello una desigualdad 

de recursos y de poder que afecta a todo el sistema como tal.

Los procesos de concentración solo se han vuelto más complejos 

conforme avanza la llamada revolución tecnológica del siglo XXI, por 

lo tanto, precisar operativamente su concepto mediante el 

establecimiento de fronteras claras o absolutas no resulta práctico en 

términos metodológicos o teóricos. Por eso, el concepto aquí 

esbozado se observa como una guía orientadora y no como un 

término cerrado y absoluto, que ya no pueda ser enriquecido. La 

convergencia de las telecomunicaciones, los nuevos hábitos y 

plataformas de consumo, así como la digitalización de muchos 

procesos del área audiovisual han creado “áreas grises” en este tema 

que se deben tener en cuenta. Dichas complejidades se suman a otros 

obstáculos ya existentes en torno a la temática, como lo son la 

dificultad de obtener datos por parte de los Estados sobre el peso 

económico de los actores mediáticos o la complejidad de “medir” de 

forma cuantitativa y exacta estos procesos de concentración (Becerra 

y Mastrini, 2009). La definición que se suscribe en este artículo sobre 

concentración, así como la corriente teórica explicada al inicio de esta 

sección son útiles para contar con un marco de lectura y análisis 

crítico de los textos.

Metodología

Además de tomar en consideración las determinaciones teórico-

conceptuales explicadas con anterioridad, el ejercicio tuvo que 

delimitar geográficamente el concepto de Centroamérica. Si bien es 

cierto, existe todo un debate académico, geográfico, político e 

histórico en torno a este concepto, para efectos de este artículo se 

entiende como Centroamérica a la unidad geográfica dentro del 

continente americano conformada por Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Por esa razón, la revisión 

de trabajos académicos únicamente comprendió aquellos que 

presentaran información de los sistemas mediáticos nacionales de 

estos países. No se consideró Belice debido a que, si bien es cierto 

forma parte del territorio continental del centro de América, su 

contexto político, su recorrido histórico e inclusive su idioma es 

distinto al del resto.

Teniendo esta delimitación clara, se procedió a ejecutar una serie de 

pasos para poder realizar el balance bibliográfico. En primer lugar, se 

exploraron diversas bases de datos de las bibliotecas estatales 

centroamericanas, revistas académicas de la región y bases de datos 

internacionales como JSTOR y Latindex para ubicar aquellas 

publicaciones académicas o de carácter científico relacionadas con la 

historia de los sistemas mediáticos nacionales, así como con la 

estructura de poder, la relación entre medios y élites, y la 
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concentración mediática de estos lugares específicos. Esta indagación 

inicial ubicó 79 textos académicos, tanto físicos como digitales.

La búsqueda excluyó informes técnicos de los órganos reguladores 

de cada país, estudios de audiencia de televisión o radio publicados en 

la prensa de cada lugar, documentos técnicos no académicos que 

sistematizan cifras de inversión publicitaria, así como estudios de 

opinión pública que buscan medir las percepciones de las personas 

con respecto al papel de los medios de comunicación dentro de los 

sistemas democráticos. Tampoco se consideraron los trabajos cuyo 

objetivo principal era realizar un análisis de contenido de la 

programación de las televisoras o aquellos enfocados en desarrollar un 

análisis crítico del discurso de la prensa, o de algunos medios en 

momentos particulares.

Como segundo paso, se procedió a revisar las bibliografías de este 

primer grupo de trabajos para ubicar otras posibles investigaciones 

sobre la temática. De esta manera, se lograron recopilar 34 

publicaciones adicionales, de las cuales se incorporaron finalmente 

solo 18 textos. Los 16 restantes no se incorporaron porque su acceso 

no era gratuito o porque no se encontraban disponibles de manera 

digital. En total, se identificaron 97 textos que tratan sobre 

concentración, medios y economía política de la comunicación en 

Centroamérica.

Como tercera acción, se construyó una base de datos con la 

información básica de cada una de las publicaciones. En dicha matriz 

se anotó el país o los países de los cuales trata cada una, así como el 

nombre y género de la persona autora, el año y lugar de publicación, y 

si es un estudio de carácter individual o si tiene una perspectiva 

comparativa. De igual forma, se anotaron otros datos como el 

posicionamiento teórico que suscribe con respecto al tema de la 

concentración mediática, así como si el acercamiento que realiza lo 

hace desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa. Finalmente, el 

cuarto paso consistió en el análisis de la información obtenida, cuyos 

resultados se presentan en este artículo.

La principal limitante que se presentó para construir este listado 

fue el hecho de que no todos los trabajos se encuentran digitalizados o 

son de acceso libre. Además, es probable que alguna investigación 

sobre este tema no haya sido ubicada en el ejercicio de revisión hecho 

hasta el momento. Por ello, los resultados que aquí se exponen se 

deben leer como un acercamiento inicial a la producción académica 

sobre la temática, y no como un estado de la cuestión final que 

contiene la totalidad de trabajos publicados en la materia. A pesar de 

ello, el ejercicio es lo suficientemente amplio y riguroso como para 

brindar una idea general, con perspectiva histórica y crítica, de los 

trabajos que han indagado sobre las estructuras de poder, la propiedad 

y la concentración en los sistemas mediáticos centroamericanos.

Balance bibliográfico

El análisis de los 97 textos académicos recopilados para este artículo 

permite detallar el tipo de publicaciones, la metodología utilizada, la 
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distribución temporal, el género de las personas autoras y otros datos 

de la producción regional sobre concentración mediática y economía 

política de la comunicación. En seguida, se presentan los resultados de 

este balance.

El análisis del tipo de publicaciones que se han hecho evidencia una 

preeminencia de los artículos publicados en revistas académicas 

(Gráfico 1). De los 97 textos ubicados, 33 responden a este formato 

de circulación, seguido de 23 capítulos de libros dedicados a 

profundizar en esta temática. En tercer lugar, se encuentran 10 textos 

que forman parte de diferentes informes. Como se observa, estos tres 

formatos suman el 68 % del total de todas las publicaciones que se han 

hecho sobre la temática.

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Un aspecto relevante que se extrae de este primer dato es la poca 

cantidad de libros dedicados a tratar, en su totalidad, temas como la 

concentración mediática o temáticas similares. Únicamente se 

ubicaron 8 publicaciones de este tipo, de las cuales solo 2 estudian los 

sistemas de comunicación de todos los países de la región. Se trata de 

las obras escritas por Rockwell y Janus (2003) y Becerra y Mastrini 

(2009), las cuales todavía en la actualidad siguen siendo material de 

consulta indispensable para cualquier persona investigadora que 

quiera profundizar en estos temas. Más allá de la indiscutible calidad y 

aportes de ambos trabajos, es problemático que los estudios con 

perspectiva regional más profundos que se han realizado sobre el tema 

hayan sido publicados hace 10 y 20 años. En mercados tan cambiantes 

y dinámicos, como lo son aquellos relacionados con las 
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Gráfico 1.
Distribución porcentual de los textos académicos según el tipo de publicación
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infocomunicaciones y los medios, la actualización de la información 

es vital para poder realizar análisis certeros y exhaustivos.

Asimismo, la sistematización de los trabajos también permitió 

observar cuál es el país sobre el cual existen más datos disponibles. Si 

se consideran los 97 textos –es decir, la totalidad de la muestra– se 

observa que, en 40 de ellos, hay información sobre Costa Rica. Es 

decir, en el 41,24 % de las publicaciones recopiladas se escribe, se 

analiza o se estudia el sistema de medios, los procesos de 

concentración mediática o la industria de la comunicación de este 

país (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

En otras palabras, Costa Rica es el país sobre el cual se han 

publicado más textos relacionados con estos temas. Existe una alta 

posibilidad de que este resultado se encuentre condicionado por el 

hecho de que la base de datos se realizó desde San José, la capital 

costarricense, mismo lugar desde el cual se escribe este texto. No 

obstante, también pueden existir otros factores explicativos de estos 

números. Por ejemplo, se trata de un lugar donde existen centros de 

investigación académica especializados en temas de comunicación, 

como lo son el PROLEDI o el CICOM, ambos pertenecientes a la 

Universidad de Costa Rica y que se han dedicado, desde hace más de 

una década, a estudiar de manera sostenida y sistemática este tema.

La sistematización brinda otros datos relevantes. Muy cerca de 

Costa Rica, se encuentra El Salvador, presente en 34 de las 97 

publicaciones recopiladas. Los datos de Nicaragua, Guatemala y 

Honduras, por su parte, aparecen en 28, 26 y 16, respectivamente, de 

los textos sistematizados. Panamá es el país menos aparece dentro de 

la muestra construida, con solo 10 trabajos que le mencionan.

8

Gráfico 2.
Países centroamericanos presentes en la producción académica recopilada
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El ejercicio realizado también buscó evaluar si las investigaciones 

utilizaron una perspectiva comparativa o si, por el contrario, se 

enfocaron en estudiar un país del área de manera particular. El 

resultado de dicha indagación permite afirmar que, en general, existe 

poco interés en realizar estudios comparativos sobre estas temáticas 

(Gráfico 3). De las 97 publicaciones sistematizadas solo 20 fueron 

desarrolladas bajo un enfoque que permite comparar uno o más 

países. Ello significa que el 75,3 % de los textos académicos estudian la 

concentración o el ecosistema mediático de un único país, frente al 

24,9 % que abordan estos asuntos desde una perspectiva comparativa 

regional (Gráfico 2).

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Al observar más detenidamente esta información, se evidencia que 

El Salvador es el país que tiene más cercanía con los abordajes 

comparativos, mientras que las personas que investigan sobre la 

situación costarricense son quienes han publicado menos con este 

enfoque. Por ejemplo, El Salvador se estudia en 19 de los 20 textos. En 

el otro extremo, la información de Honduras y Panamá aparece en 9 y 

8 de estas publicaciones respectivamente. Nicaragua es estudiado en 

16 de los textos, Guatemala se aborda en 14 y Costa Rica en 11.

La aparente lejanía de quienes estudian a Costa Rica con los 

estudios comparativos se ratifica al observar que, de las 20 

investigaciones realizadas con esta perspectiva, solo 4 pertenecen a 

una persona de nacionalidad costarricense. Estos trabajos son los 

realizados por Robles (2019, 2020 y 2021) y por Fournier (2016). Es 

decir, 3 de estos 4 trabajos están firmados por una misma persona, por 

9

Gráfico 3.
Distribución porcentual de los textos académicos según su perspectiva o enfoque
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lo que únicamente 2 costarricenses se han inclinado por estudiar este 

país de forma comparativa con otro.

Ahora bien, si se considera el 75,3 % de las investigaciones que 

estudian un único país se obtiene que Costa Rica está presente en 29 

de los 77 textos (Cuadro 1). Es el país más estudiado en general, pero 

también de manera individual, ya que por poco duplica los 15 

estudios que presentan datos sobre El Salvador. También supera en 

cantidad a los 12 textos que indagan sobre la situación de la 

concentración mediática en Honduras y Nicaragua. De nuevo, 

Panamá es el país del que menos se ubicaron estudios individuales.

Cuadro 1

Distribución de los textos académicos que estudian un único país

País Número Porcentaje

Costa Rica 29 37,66 %

El Salvador 15 19,48 %

Guatemala 12 15,58 %

Honduras 7 9,09 %

Nicaragua 12 15,58 %

Panamá 2 2,60 %

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Leer en clave histórica el material sistematizado permite concluir 

que el interés por la problemática de la concentración y la economía 

política de la comunicación no es una novedad en la región. Fue 

posible ubicar textos que datan de hace casi medio siglo, aunque lo 

cierto es que no existen registros sustanciosos antes de la década de 

1990, y que el interés aumentó con el advenimiento del nuevo 

milenio (Gráfico 4).
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Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Agrupar los trabajos por décadas evidencia el renovado interés que 

ha suscitado este tema en la academia centroamericana en las últimas 

dos décadas (Gráfico 5). Entre 1979 y 1999 solo fue posible ubicar 10 

trabajos, mientras que durante el primer cuarto de este siglo se han 

producido como mínimo unos 84 textos. Es decir, el 86 % de las 

investigaciones ubicadas fueron generadas después del año 2000.

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Hay dos factores que podrían explicar el crecimiento de este tipo de 

publicaciones. En primer lugar, el contexto regional. El inicio del siglo 

XXI encontró a todos los países de la zona con sistemas democráticos 
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Gráfico 4.
Cantidad de trabajos académicos ubicados, según año (1979-2022)

Gráfico 5.
Cantidad de trabajos académicos ubicados, según década de publicación (1979-2022)
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más o menos estables y con los acuerdos de paz parcial o 

completamente implementados. La estabilidad democrática que 

dichos procesos trajeron a la región pudo fomentar el estudio de 

temáticas como las aquí tratadas, las cuales estuvieron relegadas 

académicamente en los contextos previos de confrontación e 

insurgencia.

Un segundo factor, asociado con el anterior, es la consolidación de 

medios independientes en toda la región. Como se verá más adelante, 

existe un sector de la prensa comercial centroamericana que ha 

mostrado cierto interés en cubrir los procesos de concentración 

mediática, así como la relación existente entre élites, partidos políticos 

y dueños de medios de comunicación, pues los considera temas 

relevantes dentro de la agenda noticiosa para analizar la calidad de los 

sistemas democráticos de la región.

Un tercer factor es la consolidación de centros e instancias de 

investigación especializados en comunicación. Como se mencionó 

previamente, en Costa Rica trabajan PROLEDI y CICOM. No 

obstante, existen otros ejemplos como la Fundación 

Comunicándonos, la Universidad José Simeón Cañas o la Asociación 

de Radios y Programas Participativos (ARPAS) en El Salvador, los 

cuales han hecho publicaciones o han fomentado espacios de 

investigación y análisis sobre estos temas.

El presente ejercicio de revisión bibliográfica también permitió 

determinar cuáles son los sitios donde se encuentran las instancias que 

publican estas investigaciones. Los resultados evidencian que casi la 

mitad de los trabajos que conforman la muestra fueron editados en 

San José o en San Salvador (Cuadro 2). Esto es coincidente con la 

cantidad de estudios sobre estos dos países que se han expuesto 

previamente.
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Cuadro 2

Lugar de publicación de los trabajos académicos ubicados

País de publicación Número Porcentaje

Costa Rica 31 31,96 %

El Salvador 14 14,43 %

Estados Unidos 11 11,34 %

Nicaragua 9 9,28 %

España 7 7,22 %

México 5 5,15 %

Argentina 4 4,12 %

Guatemala 4 4,12 %

Inglaterra 2 2,06 %

Panamá 2 2,06 %

Alemania 1 1,03 %

Canadá 1 1,03 %

Chile 1 1,03 %

Ecuador 1 1,03 %

Honduras 1 1,03 %

Portugal 1 1,03 %

Uruguay 1 1,03 %

Venezuela 1 1,03 %

Total 97 100 %

Fuente: Elaboración propia, a partir de sistematización de publicaciones.

Este ejercicio también hace visible que Estados Unidos es el tercer 

lugar donde se realizan más publicaciones sobre la concentración 

mediática en la zona. Varios de estos textos son estudios hechos por 

personas de nacionalidad norteamericana (Rockwell y Janus, 2002, 

2003; Salzman, 2008; Salzman y Salzman, 2009; Lee, 1993), pero 

también hay otro grupo de investigaciones que pertenecen a personas 

investigadoras de la región (Benitez, 2003, 2014a; Gramajo, 2014; 

Wallace-Salinas, 2008; Sandoval, 2008).

Además de caracterizar aspectos medulares de las publicaciones, el 

ejercicio realizado buscó tener una noción básica sobre las personas 

autoras. Por ello, se realizó una caracterización de género desde una 

perspectiva binaria (hombre/mujer). Gracias a esta acción, es posible 

dar cuenta que, de los 97 trabajos recopilados, 67 tienen la firma de 

un hombre, mientras que 49 están rubricados por una mujer. Lo 

anterior quiere decir que, porcentualmente, hay más autores que 

autoras firmando estos textos. De la totalidad de trabajos recopilados, 

tres tienen una autoría institucional.
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En esta discusión sobre el género y la autoría es relevante la 

visibilidad y los nombres de las personas. Particularmente, si se 

utilizan sistemas de citación académica internacional que ocultan el 

género de la persona, y que hacen creer de manera errónea que la 

desigualdad estructural que sufren las mujeres en nuestras sociedades 

no existe a lo interno de las estructuras universitarias y de producción 

del conocimiento. Por esa razón, es pertinente hacer un 

reconocimiento a los trabajos hechos por Andrea Cristancho y 

Ricardo Iglesias (2013), Andrea Cristancho (2019a, 2019b, 2021), 

Andrea Alvarado (2018, 2019, 2021), Giselle Boza (2015), Cicibel 

Lucas (2009, 2010, 2012, 2017), Clara Inés Luna (2014), Sofía 

Montenegro (2007), Isabel Ovares y Patricia León (1979), Lidieth 

Garro y Liliana Solís (2019), Lidieth Garro, Allan Monge y Liliana 

Solís (2020), entre muchas otras, por su constancia a la hora de incidir 

en un espacio académico también dominado por hombres.

Posicionamientos y preocupaciones sobre la 

concentración: principales temáticas

La revisión bibliográfica también buscó analizar cualitativamente 

los trabajos recopilados. Para ello, se realizaron dos ejercicios. El 

primero de ellos estuvo relacionado con el posicionamiento de los 

trabajos con respecto a la concentración.

Becerra y Mastrini (2009, pp. 39-42) distinguen tres tipos de 

acercamientos a esta temática. Primero, un acercamiento de tipo 

liberal que no cuestiona la concentración, salvo en casos de 

monopolio. Segundo, una perspectiva proveniente de la escuela crítica 

que ve la concentración como uno de los principales mecanismos del 

capitalismo para legitimarse y, por tanto, para influir de cierta medida 

en los contenidos. Y tercero, un posicionamiento que se nutre de la 

llamada escuela pluralista, que no comparte necesariamente la 

posición crítica, pero advierte sobre los riesgos de la concentración 

por lo que le reclama al Estado acciones para limitarla.

De acuerdo con estos autores, en América Latina tuvieron más 

influencia las investigaciones vinculadas por la escuela crítica (Becerra 

y Mastrini, 2009, p. 42). En parte esto ocurrió debido a la divulgación 

e incidencia que tuvieron en la región los trabajos de intelectuales 

como Antonio Pasquali y Luis Ramiro Beltrán. Estos autores 

solicitaron a los diferentes países latinoamericanos la implementación 

de Políticas Nacionales de Comunicación que combatieran la 

concentración de la propiedad mediática (Olmedo, 2011; Beltrán, 

1976). En el mismo sentido, influyeron los trabajos del francés 

Armand Mattelart, que fueron difundidos en el ámbito 

hispanohablante del continente, y los cuales tenían una posición 

crítica con el sistema de comunicación comercial hegemónico a nivel 

internacional (Mattelart, 1998).

Probablemente por esta influencia es que la gran mayoría de los 97 

trabajos recopilados se posicionan de manera crítica frente a la 

concentración. De la totalidad de investigaciones recopiladas solo 

algunas no hacen explícita su crítica hacia los procesos de 
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concentración mediática, y optan solo por realizar una descripción de 

los escenarios comunicativos nacionales. En este grupo podemos 

encontrar textos como los de Saborío y Zúñiga (2006), Eduarte 

(1998), Espinoza (2018) o Zúñiga y Hopmann (2013) por ejemplo, 

los cuales realizan descripciones pormenorizadas sobre los sistemas de 

medios digitales y el uso de plataformas mediáticas sin entrar a valorar 

la concentración como tal. El resto de las publicaciones tienen un 

posicionamiento crítico que se puede ubicar dentro de las 

valoraciones de la escuela crítica o de la escuela pluralista, en tanto 

denuncian las consecuencias para la libertad de expresión de los 

procesos de concentración o exigen, de manera explícita, una 

presencia mucho mayor del Estado en la definición de algunos 

aspectos del mercado mediático.

El segundo ejercicio hecho para analizar las investigaciones 

consistió en sistematizar sus principales preocupaciones. Para hacerlo, 

se realizó un agrupamiento de acuerdo con las temáticas generales 

abordadas en cada uno de los trabajos recopilados. Los grupos 

establecidos no se hicieron con el fin de que fueran excluyentes unos 

de otros, sino más bien complementarios y, por esa razón, un texto 

puede estar ubicado en más de uno de ellos.

Este análisis permitió distinguir cuatro grandes preocupaciones 

temáticas en los estudios sobre este tema: 1) los trabajos cuya 

principal preocupación son los procesos de concentración y de 

acumulación de capital dentro de un determinado sistema mediático 

nacional; 2) los textos que denuncian las carencias regulatorias y 

omisiones normativas de los sistemas mediáticos nacionales; 3) las 

investigaciones que muestran preocupación por las consecuencias del 

relacionamiento entre élites económicas y/o políticas y los medios de 

comunicación; y, 4) los que buscan indagar sobre los procesos 

históricos de conformación de los sistemas nacionales de 

comunicación en Centroamérica.

El primer grupo está conformado por una serie de textos que 

muestran preocupación por los procesos de concentración y de 

acumulación del capital en los sistemas mediáticos de sus respectivos 

países. En general, aquí se ubican estudios empíricos que combinan 

diferentes metodologías, y que presentan, de diversas maneras, 

registros o radiografías sobre las estructuras de poder y los grupos 

económicos de comunicación de cada país, el peso particular que 

tienen dentro del mercado nacional respectivo, así como los 

mecanismos que utilizan para tratar de obtener una posición de poder 

más privilegiada en el ecosistema mediático en el que se desenvuelven. 

También se ubicaron aquí algunos estudios puntuales sobre 

concentración de la pauta publicitaria, así como sobre los principales 

grupos económicos dentro de los mercados publicitarios nacionales.

En este grupo se pueden encontrar los estudios pioneros hechos a 

inicios del siglo XXI por Rockwell y Janus (2001, 2002, 2003), así 

como el ya clásico trabajo comparativo regional que realizaron 

Becerra y Mastrini (2009). De igual forma, también están ubicados 

estudios de países individuales, como los que realizaron sobre el 

contexto costarricense autores como Sandoval (1996), Alvarado 
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(2019), Garro y Solís (2019), Jiménez y Voorend (2019), Jiménez 

(2022), Rodríguez (2018, 2020), y Fournier et al. (2018).

En este caso también destacan dos trabajos realizados por el 

investigador Lorenzo Ramírez Cardoza (2018, 2019) donde se 

estudia a profundidad al Grupo Nación de Costa Rica. Se mencionan 

de manera particular estos textos porque, a partir de la revisión hecha, 

son los únicos que indagan en la situación económica y el modelo de 

negocios de un grupo económico de la comunicación particular. El 

resto de las investigaciones apuesta, más bien, por un acercamiento 

panorámico a los sistemas de medios de comunicación nacionales, por 

lo que no evalúan la situación de un actor específico.

Sobre El Salvador también hay una serie de textos que es factible de 

ubicar en este primer grupo. Destacan los estudios hechos por Ayala 

(1995), René y Estrada (2005), Freedman (2012), Pérez y Carballo 

(2013) o Pérez (2013, 2015  y 2018) que también buscan dibujar la 

estructura mediática del país, y mapear a los principales grupos de 

comunicación dentro de los procesos de concentración mediática.

Por su parte, Torres (2014) y Becerra y Becerra (2014) hacen lo 

propio por investigar la concentración mediática en Honduras, 

mientras que Castro (2014) lo lleva a cabo en el caso de Nicaragua. La 

estructura mediática guatemalteca ha sido estudiada a profundidad 

por personas autoras como Gramajo (2014, 2021), Socayón (2016) o 

Lucas (2012) en diversos trabajos que se ubican también en este 

primer grupo. En el caso de Panamá, solamente se registró un trabajo 

de Luna (2014) en esta misma línea temática.

El segundo grupo de investigaciones lo conforman aquellas que 

tienen una particular preocupación por el tema normativo. El 

argumento principal de estas publicaciones –con sus matices y 

diferencias– es que los países centroamericanos carecen de marcos 

regulatorios claros, modernos y garantistas en materia de 

radiodifusión y telecomunicaciones debido a los procesos de 

liberalización normativa de finales del siglo XX y principios del XXI. 

De una u otra forma, las y los autores de estos textos señalan que 

dichas ausencias generan vacíos normativos y omisiones legales que 

lesionan el derecho a la libertad de expresión y facilitan los procesos 

de concentración mediática en sus diversas modalidades. Por eso, 

algunos de ellos tienen un componente propositivo relevante, y 

presentan propuestas de posibles reformas legales.

Aquí destacan particularmente los estudios hechos en El Salvador y 

en Costa Rica. Por ejemplo, se pueden citar los trabajos de Sánchez 

(2013), Benitez (2014a, 2014b) y Pérez (2015, 2018) sobre el marco 

jurídico de la comunicación en El Salvador, así como las 

investigaciones hechas por Andrea Cristancho en torno a la debilidad 

de los Estados centroamericanos frente al mercado audiovisual 

transnacionalizado y las élites mediáticas de cada país (Cristancho, 

2019a, 2019b).

En el caso costarricense hay varios documentos que surgen en el 

marco del proceso de digitalización de la televisión abierta (UCR, 

2010; Boza, 2014). También destaca una investigación hecha por 

Chinchilla (2013) sobre lo que plantea la legislación de este país en 
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materia de radiodifusión sonora y lo que realmente ocurre. Este texto 

se realizó en el marco de un debate nacional por la existencia de 

radioemisoras locales que no contaban con permisos para explotar el 

espectro radioeléctrico. Por su parte, Alvarado (2018, 2019) brinda 

una serie de posibles reformas para actualizar el marco jurídico de la 

radiodifusión y aumentar el pluralismo mediático a partir de las voces 

de personas que integran los movimientos sociales costarricenses.

En el tercer grupo la preocupación central es la relación entre las 

élites económicas de cada país, los partidos políticos y las personas 

dueñas de las empresas de comunicación. El conjunto de los textos 

que tienen este énfasis señala con vehemencia cómo el favoritismo, el 

nepotismo y los amiguismos entre élites político-partidarias, 

económicas y mediáticas ha generado distorsiones en los mercados 

comunicativos, así como tratos favorables hacia determinados actores 

por encima de otros.

Entre los trabajos con esta perspectiva destaca el estudio de Ovares 

y León (1979) en el que desentrañan las relaciones entre partidos 

políticos, élites costarricenses y dueños de medios de comunicación. 

También resaltan los trabajos de Francisco Robles donde compara los 

sistemas mediáticos de Costa Rica y El Salvador desde la perspectiva 

de la “captura de medios”. Este enfoque profundiza en los 

mecanismos que utilizan las élites para incidir en la línea editorial y 

los contenidos de los diferentes medios de comunicación (Robles, 

2019, 2020, 2021).

Como se mencionó, esta clasificación bibliográfica no es, en lo 

absoluto, excluyente. Un texto puede tener un énfasis o varios. Por 

eso, también dentro de este grupo es posible mencionar algunos de los 

trabajos de Rockwell y Janus (2001, 2003) donde no solo hacen una 

radiografía mediática de cada país, sino que, también, denuncian la 

existencia de una “oligarquía de los medios” en Centroamérica que se 

vio beneficiada por los procesos de transición democrática de las 

décadas de 1980 y 1990. En estos textos también se denuncian cómo 

las relaciones entre élites mediáticas y políticas permitieron aprobar 

reformas de carácter neoliberal durante estos mismos años.

Finalmente, en el cuarto grupo se ubican publicaciones que hacen 

énfasis en la perspectiva histórica, y que tienen cierta aspiración a 

explicar el sistema mediático de un determinado país a partir de 

hechos y decisiones político-partidarias concretas. Hasta cierto punto, 

estos trabajos se enfocan en estudiar las consecuencias de las 

relaciones entre élites políticas y medios de comunicación que se 

profundizan en el tercer grupo. Su acercamiento y análisis es mucho 

más cualitativo que los trabajos que enfatizan en los procesos de 

concentración, y no prestan tanta atención a los aspectos normativos 

como los del segundo grupo. Por ejemplo, la mayoría de trabajos que 

se ubican en este grupo argumentan que en países como Nicaragua, El 

Salvador, Honduras o Guatemala el desarrollo de los respectivos 

sistemas de medios está indisolublemente ligado a las revoluciones e 

insurrecciones que sufrieron (Ayala, 1995). También argumentan que 

el carácter más competitivo del sistema de medios costarricense es 
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resultado, fundamentalmente, de su estabilidad democrática e 

institucional.

En este último grupo se puede mencionar el trabajo de Sofía 

Montenegro (2007), el cual escudriña la relación histórica de los 

medios con los periodistas y el poder nicaragüense. En dicho texto se 

explica cómo el desarrollo del sistema mediático estuvo condicionado 

por la dictadura de los Somoza primero, y la Revolución sandinista 

después, y cómo los medios –en un contexto de alta polarización 

como el que vivió Nicaragua– se llegaron a partidizar, tanto en su 

línea editorial como en su administración.

Desde la perspectiva histórica también se encuentra una serie de 

trabajos de la radio popular nicaragüense, la prensa escrita de ese país 

o los medios de comunicación de Bluefields (Bravo, 2019; Lee, 1993; 

Ayerdis, 2001). De igual manera, es posible nombrar la investigación 

de Lucas (2010) sobre la génesis y la evolución de la televisión 

guatemalteca, o el trabajo desarrollado por Benitez (2014a) sobre los 

cambios que ha tenido el sistema de medios de comunicación 

salvadoreño.

Hay un quinto grupo de publicaciones que no fueron consideradas 

en la base de datos original ni forman parte de este agrupamiento que 

se acaba de realizar porque no son productos académicos ni se 

encuentran en las bases de datos revisadas. No obstante, se deben 

mencionar debido a que se han convertido en una fuente de consulta 

obligatoria para las personas que investigan estos temas en la región. 

Se trata de los trabajos periodísticos que han producido diversos 

comunicadores para medios públicos, alternativos, digitales o 

comerciales.

El rol de este sector de la prensa centroamericana en la generación 

de datos sobre la concentración ha sido fundamental para la academia. 

Diversos periodistas han publicado reportajes sobre procesos 

licitatorios y prórrogas de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

en los países de la región (Alvizures, 2016a
1
; Chávez, 2018a, 2018b, 

2018c; González, 2016; Medinilla, 2018a; Soto, 2017a, 2017b, 

2017c; Valencia y Guzmán, 2014). También han señalado, de manera 

crítica, la relación de las élites políticas con los dueños de medios de 

comunicación (Alvizures, 2016b
2
; Chávez, 2018d, 2018e, 2018f, 

2018g; Medinilla, 2018b), se han hecho eco de los procesos de 

concentración mediática (Pomareda, 2004, 2022a, 2022b, s.f.; 

Ramírez, 2017; Rugamas, 2016) y han sistematizado la historia de los 

sistemas de medios de la región en distintas notas periodísticas 

(Guerra, 2002; Logos Nicas, 2021; Sierra, 2011). Ante la dificultad de 

obtener información pública, todos estos trabajos de la prensa 

centroamericana se han convertido en un valioso acervo de datos para 

la academia, así como en una fuente indispensable de consulta, y por 

eso es necesario dejarlas consignadas en esta revisión bibliográfica.

Reflexiones finales

El estudio de la concentración mediática, los medios y los 

ecosistemas comunicativos de los países centroamericanos atraviesa 
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un momento de cierta vitalidad. Como lo evidencia el ejercicio 

presentado en este artículo, las primeras dos décadas del siglo XXI 

han significado un punto alto en la cantidad de trabajos que se han 

publicado sobre esta temática. Si bien es cierto, la producción, la 

calidad, la profundidad y el enfoque varía de acuerdo con el país y la 

persona autora, es posible afirmar que la región cuenta en la 

actualidad con más conocimiento, datos e información que nunca 

sobre estos temas.

Ahora bien, es importante señalar que este balance bibliográfico es 

un primer paso en términos del estado del arte sobre esta temática. Se 

invita a personas autoras de la región a utilizarlo como una guía con el 

fin de poder hacer un estudio que profundice en otros aspectos 

cualitativos de las obras aquí citadas. Gracias a esta sistematización se 

abre esa posibilidad en términos de líneas de investigación.

Si se mira la situación de cada país, Costa Rica es el territorio donde 

se ha podido indagar más sobre esta problemática. Una posible 

explicación para que esto ocurra se encuentra en la estabilidad del 

contexto costarricense, caracterizado por una institucionalidad 

pública democrática relativamente estable que si bien en estos 

momentos enfrenta un desafío relevante en términos de libertad de 

expresión y de prensa con la presidencia de Rodrigo Chaves, todavía 

presenta condiciones democráticas mínimas para el ejercicio 

periodístico y para la investigación académica sobre estos temas.

En un segundo término destacan El Salvador, Guatemala y 

Honduras. De esta triada, resaltan los trabajos que se están generando 

en el territorio salvadoreño gracias a la Universidad José Simeón 

Cañas y a la Fundación Comunicándonos, que han complementado 

la labor en este ámbito de instancias como la Asociación de 

Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), que lleva varios 

años incidiendo en estos temas.

El sistema de medios de comunicación panameño es el menos 

estudiado. Este caso es particular, pues se trata de un Estado bastante 

estable en términos financieros e institucionales, y con una 

democracia mucho más consolidada que la de otros países de la 

región. Es decir, la investigación en este tema tiene un terreno 

bastante fértil para desarrollarse, pero no se hace. Las razones de este 

silencio académico deben investigarse para ver de qué manera se 

pueden generar datos similares a los de los otros países con el fin de 

que se pueda hacer una comparación regional de manera más sencilla.

Nicaragua constituye otra particularidad, pero en este caso sí es 

factible aventurarse a dar una posible explicación de su situación. Este 

país aparece en el tercer lugar de publicaciones sobre la concentración 

mediática en los datos expuestos en este artículo. No obstante, si se 

estudia en detalle la fecha de estos se observa que fueron realizados, 

mayoritariamente, de previo al giro dictatorial y antidemocrático del 

régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es más, el último 

trabajo a profundidad sobre el sistema de medios hecho en suelo 

nicaragüense, por una persona autora de esa nacionalidad, se remonta 

al año 2007. Otros trabajos más recientes han sido editados desde El 

Salvador, Estados Unidos, Canadá o Inglaterra.
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Como se observó, la mayoría de los enfoques siguen siendo 

nacionales. De una u otra manera, parece que la academia 

centroamericana huye a investigar tanto la región como los actores 

particulares. El enfoque regional o la perspectiva comparada sigue 

siendo esquiva en los textos analizados, salvo algunas honrosas 

excepciones provenientes en su mayoría de El Salvador. De igual 

forma, los estudios de caso sobre grupos económicos específicos 

tampoco parecen llamar la atención. En ambos sentidos, entonces, se 

dibujan posibles líneas de investigación a futuro.

En términos temáticos, el análisis de los textos revela que el estudio 

de la convergencia de las telecomunicaciones y su relación con la 

concentración mediática son asuntos pendientes de estudiar. Si bien 

es cierto, algunos de los trabajos incorporan un análisis del mercado 

infocomunicacional desde una perspectiva amplia que involucra 

telefonía, internet y otras plataformas comunicacionales, lo cierto es 

que el grueso de los textos enfatiza en la concentración mediática 

considerando únicamente los medios electrónicos o tradicionales 

como la televisión abierta, la televisión por suscripción, las 

radioemisoras o los grupos económicos que imprimen periódicos, 

revistas u otros productos de la prensa escrita.

Lo anterior explica, en parte, otro vacío temático que se debe 

solventar, y es el vinculado a los medios digitales. Ninguno de los 

trabajos aquí ubicados realizan una conceptualización sobre estos 

medios, ni proporcionan datos sobre los dueños, inversionistas o 

propietarios de medios o plataformas digitales de difusión de 

contenidos en internet. Es decir, la región carece de una radiografía 

mediática que tome en cuenta medios nativos digitales, y que pueda 

proporcionar datos sobre la estructura económica y de poder de los 

mismos. Esta ausencia no es menor, si se consideran los niveles de 

penetración y uso del internet, así como los hábitos de consumo 

informativo de las personas que habitan la región.

La criticidad con la cual se acercan la mayoría de los trabajos a la 

problemática es un último punto a destacar. Es cierto que siguen 

existiendo múltiples deudas por parte de los sistemas nacionales de 

comunicación. También es verdad que obtener datos y fuentes 

confiables para estudiar este tema se hace cada vez más difícil en el 

contexto centroamericano, donde la transparencia es una excepción 

institucional, y donde los procesos de autoritarismo gubernamental se 

han recrudecido. Los recursos son escasos y los espacios para tratar 

estos problemas son relativamente pocos. No obstante, las personas 

investigadoras superan todos los obstáculos para poder llevar esta 

visión crítica y no hegemónica sobre la concentración mediática, y eso 

es algo que, a criterio de quien escribe este artículo, se debe visibilizar.

Parece ser que la huella de intelectuales de la llamada escuela crítica 

latinoamericana sigue presente en estos convulsos territorios, y que ni 

la falta de recursos, ni los obstáculos gubernamentales, ni las crisis 

democráticas han hecho que las personas investigadoras dejen de 

proteger, desde esta visión crítica, la libertad de expresión y el derecho 

a la comunicación de todas las personas de la región.
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expresión en Guatemala. Tras el cierre del periódico, el sitio web dejó 

de funcionar.

2 Dicha noticia no es recuperable por la explicación consignada en la nota al 

pie N° 1.
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