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resumen | El artículo ahonda en las principales transformaciones que el periodismo 
de conflicto ha vivido en el último siglo y medio y trata de identificar los retos a los que 
se enfrenta en la actualidad. Para ello, además de una amplia revisión bibliográfica a 
trabajos académicos, biografías o libros publicados por periodistas, se han realizado 
24 entrevistas en profundidad a profesionales con experiencia en la cobertura de 
conflictos, responsables de la sección internacional de varios diarios españoles, y 
a militares con experiencia en gestión de información pública en operaciones y 
en formación en materia de seguridad para periodistas. Entre las conclusiones 
destacan, por un lado, el impacto que la cobertura de conflictos ha logrado más allá 
de los medios y el rol de la tecnología como elemento transformador de los perfiles 
y la práctica profesional. Todo esto, en un contexto de aumento de la peligrosidad 
de la profesión y de la precarización del periodismo, también en zonas de conflicto, 
dejando atrás el mito del corresponsal de guerra y planteando nuevos retos, como 
el abordaje de la cuestión de la seguridad, la inclusión de la perspectiva de género 
en este ámbito o el fin del tabú que constituye el síndrome del estrés postraumático.

Palabras clave: periodismo de guerra; periodismo de paz; seguridad de 
periodistas; PTSD; mujeres periodistas; reporteo de conflicto.
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AbstrAct | The article delves into the main transformations that conflict journalism has 
undergone in the last century and a half and tries to identify the challenges it faces today. To 
this end, in addition to an extensive bibliographical review of academic works, biographies 
and books published by journalists, we conducted 24 in-depth interviews with professionals 
with experience in conflict coverage, the heads of the international sections of several Spanish 
newspapers, and military personnel with experience in managing public information in 
operations and in security training for journalists. The conclusions include, on the one hand, 
the impact that conflict coverage has achieved beyond the media and the role of technology 
as a transforming element of professional profiles and practice. All of this in a context of 
increasing danger in the profession and the precariousness of journalism, also in conflict 
zones, leaving behind the myth of the war correspondent and posing new challenges such 
as the approach to the issue of security, the inclusion of the gender perspective in this field, 
or the end of the taboo of post-traumatic stress syndrome.

Keywords: war journalism; peace journalism; journalist safety; PTSD; women 
journalists; conflict reporting.

resumo | Este artigo aprofunda as principais transformações que o jornalismo de 
conflitos sofreu no último século e meio, e tenta identificar os desafios que enfrenta 
atualmente. Para o efeito, além de uma extensa revisão bibliográfica de trabalhos 
acadêmicos, biografias e livros publicados por jornalistas, foram realizadas 24 
entrevistas aprofundadas a profissionais com experiência na cobertura de conflitos, 
responsáveis das secções internacionais de vários jornais espanhóis, e pessoal militar 
com experiência na gestão de informação pública em operações e na formação de 
segurança para jornalistas. As conclusões incluem, por um lado, o impacto que a 
cobertura de conflitos alcançou para além dos meios de comunicação e o papel da 
tecnologia como elemento transformador dos perfis e a prática profissional. Tudo 
isto, num contexto de perigo crescente da profissão e na precariedade do jornalismo, 
também em zonas de conflito, deixando para trás o mito do correspondente de 
guerra e colocando novos desafios, tais como a abordagem da questão da segurança, 
a inclusão da perspectiva do gênero neste campo ou o fim do tabu da síndrome do 
estresse pós-traumático.

Palavras-chave: jornalismo de guerra; jornalismo de paz; segurança 
jornalística; PTSD; mulheres jornalistas; reportagem de conflitos.
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introducción
El trabajo de periodistas en zonas de conflicto ha constituido una cuestión de 

gran atracción para el ámbito académico. Desde la aparición del considerado como 
primer corresponsal de guerra civil, desarmado y vinculado con un medio (Knightley, 
2004), las comunicaciones en el panorama bélico han cambiado considerablemente. 
En la Guerra Civil Estadounidense del siglo XIX, el telégrafo se convirtió en una 
herramienta básica para la coordinación militar (Hagerman, 1992), y con el uso del 
teléfono y la radio en la Primera Guerra Mundial (Dávila Loor, 1995) la accesibilidad 
de la información sobre conflictos mejoró considerablemente (Sahagún, 2004).

Las fotografías que se utilizaron por primera vez con el propósito de transmitir 
información local se remontan a la guerra de Crimea, en 1860. Hasta entonces, las 
imágenes de las zonas de conflicto se centraban en usos militares (Ramonet, 1997) y 
es en la campaña de África, en 1859-1860, donde se estrenó el primer corresponsal 
español enviado al frente por un medio de comunicación (Martínez Salazar, 1997).

En las últimas décadas, la presencia de periodistas en zonas de conflicto ha 
crecido de manera importante (Tumber, 2006), así como la diversidad de perfiles 
que podemos encontrar entre ellos. Dos fenómenos destacados son el aumento de 
freelances (Horowitz et al., 2005; Templeman, 2016; Massey & Elmore, 2018), con 
autores que lo señalan como método de supervivencia económica de las empresas 
informativas (Istek, 2017), y la contratación de periodistas locales que cubren el 
conflicto para medios extranjeros (Høiby & Ottosen, 2015). 

Todo esto, en un contexto de aumento de la peligrosidad de esta profesión 
(Harris & Williams, 2018). Según datos del Committee to Protect Journalists (n. 
d.), en 2021 27 periodistas fueron asesinados mientras informaban desde distintas 
partes del mundo, una cifra ligeramente menor a la del año anterior (32 periodistas). 
A agosto de 2022, según el barómetro en tiempo real de Reporteros sin fronteras 
(https://rsf.org/es/barometro)1 la cifra ascendía a 32 periodistas asesinados en 
2022, ocho de ellos desde el inicio de la Guerra de Ucrania el pasado febrero de 
2022. La propia Asociación de la prensa de Madrid (2022) publicaba la petición de 
la organización Reporteros sin Fronteras a los contendientes y a las organizaciones 
internacionales de garantizar la seguridad de los periodistas en la invasión rusa 
a Ucrania, calculando que más de mil profesionales estaban acreditados en el 
territorio del conflicto a finales de febrero de 2022. 

1. Barómetro en tiempo real, consultado en última actualización en agosto 4 de 2022
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Relevancia del periodismo de conflicto: del trabajo solitario con pluma y 
cuaderno a condicionar la política internacional

La guerra de Crimea supone un hito en la historia del reporteo de conflicto. 
Hasta ese momento, el relato de la batalla era una competencia militar. En 1854, 
por primera vez un civil, desarmado y vinculado con un medio, William Howard 
Russel, aparece en escena (Knightley, 2004). Desde entonces, se ha denominado 
corresponsal de guerra al o a la periodista que cubre la información y la difusión 
de los conflictos bélicos. Russel inspiró, a su vez, la aparición de la censura militar 
como reacción a una variable que entraba a formar parte del desarrollo de la 
contienda: la opinión pública. 

Desde entonces, la gestión de la prensa fue incorporada al diseño de la 
estrategia militar y política del conflicto, tanto por su impacto en la configuración 
de la opinión pública como por cuestiones de seguridad. Ciertamente, estudios 
anteriores (Iturregui et al., 2014) revelan que los resultados de la contienda anterior 
han condicionado notablemente los criterios para abordar la organización y la 
gestión de la prensa en un conflicto. Se considera que es especialmente luego de 
la Guerra Fría, en la década de los noventa, y en los conflictos del Golfo, Balcanes y 
en África subsahariana que “se pusieron de manifiesto los nuevos equilibrios entre 
opinión pública, medios de comunicación y élites políticas, epicentros del proceso 
de comunicación política y verdaderos desafíos a las políticas de gestión de la 
información de los estados occidentales” (García Marín, 2011, p. 120). Precisamente, 
la primera Guerra del Golfo es considerada como el “punto de inflexión en la historia 
de la comunicación”, cuando la CNN emerge como actor global en las relaciones 
internacionales, en lo que se ha definido como CNN effect (Gilboa, 2005).

Por ello, los esfuerzos por controlar la presencia y actividad de periodistas 
en zonas de conflicto han constituido una cuestión central, en la que Estados 
Unidos ha ejercido un liderazgo sin parangón diseñando los procedimientos de 
cobertura y de acceso de la prensa al campo de batalla durante las contiendas más 
mediáticas del siglo pasado y del actual (Iturregui, 2011). La reacción de la profesión 
periodística, a caballo entre la adaptación y la rebelión ante las medidas impuestas, 
ha contribuido no solo al logro de una opinión pública con capacidad crítica, sino, 
incluso, a salvar vidas (Hilsum, 2018; Unesco, 2012) o a forzar la finalización de 
conflictos. Todo ello ha contribuido, sin duda, a la mitificación de la figura de la o 
el corresponsal de guerra que, sin embargo, no siempre ha contado con el respaldo 
y el reconocimiento necesarios de las empresas mediáticas para las que trabajaba. 

Este artículo plantea una revisión de las principales transformaciones que el 
periodismo de conflicto ha vivido en el último siglo y medio y trata de identificar 
los retos a los que se enfrenta en la actualidad. Para ello, propone:
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1. Una aproximación a las condiciones laborales y profesionales en las que los 
periodistas de conflicto desempeñan su labor para medios españoles.

2. Situar el rol de la tecnología como elemento transformador de la profesión 
del periodista de conflicto. 

3. Revisar el rol del ámbito militar en el oficio del periodista de conflicto 
y sus implicancias. 

4. Abordar las condiciones de seguridad en las que trabajan los periodistas de 
conflicto españoles.

5. Destacar el rol de las mujeres periodistas en el oficio.

metodoloGÍa
El artículo se basa en una revisión bibliográfica y en 24 entrevistas en 

profundidad realizadas desde el año 2008 hasta el 2022 a periodistas con distintos 
años de experiencia en la cobertura de conflictos, a militares y a responsables de 
la sección internacional de medios españoles. Los nombres han sido anonimizados 
para preservar su confidencialidad. Por lo tanto, a cada persona entrevistada se 
le ha atribuido un acrónimo (desde el E1 hasta el E24) para posibles atribuciones.

Cód. Profesión Categoría 
profesional Trayectoria Género

E1 Periodista Freelance 16 años cubriendo conflictos Hombre

E2 Periodista Freelance 8 años cubriendo conflictos Mujer

E3 Periodista Plantilla 26 años cubriendo política internacional 
y conflictos Mujer

E4 Periodista Plantilla 25 años cubriendo conflictos Hombre

E5 Periodista Plantilla 23 años en deporte y 7 en periodismo 
internacional Hombre

E6 Cámara  Plantilla 31 años cubriendo conflictos Hombre

E7 Periodista Plantilla 27 años cubriendo política internacional 
y conflictos Hombre

E8 Militar
Responsable 

de Información 
Pública (PIO)

25 años como PIO en conflictos internacionales Hombre

E9 Periodista Freelance 10 años cubriendo conflictos para medios 
nacionales e internacionales Mujer

E10 Periodista Freelance Más de 11 años cubriendo conflictos para medios 
nacionales e internacionales Hombre
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resultados y discusión
Corresponsales de guerra: la precariedad tras el mito 

La precariedad periodística es considerada como uno de los principales retos 
actuales de la profesión (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2019). Se ha considerado 
que es la “expresión que puede definir la experiencia laboral de los profesionales 
que trabajan en las redacciones contemporáneas” (Deuze & Witschge, 2018, p. 
171), ya que incluso quienes continúan trabajando en las redacciones han sufrido 
un empeoramiento de las condiciones. La Unesco identifica entre las claves para 
el ejercicio del periodismo de conflicto si “los términos de contratación de los 

E11 Fotoperiodista Freelance 9 años cubriendo conflictos para medios 
nacionales e internacionales Hombre

E12 Periodista Freelance Más de 15 años cubriendo conflictos con medios 
nacionales e internacionales Hombre

E13 Periodista
Responsable 

de sección 
internacional

9 años como responsable de la sección 
internacional Mujer

E14 Periodista
Responsable 

de sección 
internacional

10 años como responsable de la sección 
internacional Hombre

E15 Periodista
Responsable 

de sección 
internacional

11 años como responsable de internacional y 5 de 
ellos como corresponsal en el extranjero Hombre

E16 Periodista 
Responsable 

de sección 
internacional

12 años como responsable de internacional Hombre

E17 Periodista
Responsable 

de sección 
internacional

Más de 2 años como responsable de internacional Hombre

E18 Fotoperiodista Freelance 2 años cubriendo conflictos Hombre

E19 Periodista Freelance 10 años cubriendo conflictos Mujer

E20 Periodista Plantilla 20 años cubriendo conflictos e información 
internacional Mujer

E21 Periodista Plantilla 21 años cubriendo conflictos e información 
internacional Mujer

E22 Periodista Plantilla 8 años cubriendo conflictos, terrorismo e 
información internacional Mujer

E23 Periodista Plantilla 12 años cubriendo información internacional y de 
defensa Mujer

E24 Militar Teniente coronel Más de 15 años en formación de periodistas Hombre

Tabla 1. Listado de personas entrevistadas 

Fuente: Elaboración propia con base en los esquemas propuestos en Iturregui et al. (2020) 
y Lee et al. (2018).
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periodistas (incluidos los independientes) son justos, incluso con respecto a 
la seguridad y al riesgo personal” (Unesco, 2013, p. 21). En el caso español, la 
precariedad es un mal endémico de la profesión periodística (Iturregui et al., 2020). 

En el periodismo de conflicto, varios trabajos apuntan a un aumento de 
profesionales autónomos frente al corresponsal de guerra del pasado siglo, que 
formaba parte de la plantilla de medios estatales (Díez Barriuso, 2017); Irak 
2003 constituyó un hito en este sentido. La muerte del periodista Julio Anguita 
Parrado y del camarógrafo José Couso causó una especial conmoción en España: 
la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denunció públicamente que la 
situación de ambos trabajadores no era la que les correspondía, y desde aquel 
momento el cambio en los convenios y estatutos de las empresas fue “radical” (E6 
y E7, comunicación personal, marzo 2008). 

Históricamente, se ha diferenciado cuáles eran los “medios de calidad o ‘prensa 
de élite’ en función del nivel de sus enviados especiales o de sus corresponsales 
por el mundo” (Expósito, 2011, p. 89); sin embargo, la apuesta ya no es tan clara, al 
menos en los medios españoles. El mismo autor, director del diario ABC, reconocía 
que “enviar un periodista a Afganistán resulta tan caro como peligroso. Materiales, 
seguros, dietas” (Expósito, 2011, p. 89). La reducción de corresponsalías en España 
es considerada de tal magnitud que hay autores que apuntan a una posible 
desaparición de la figura del corresponsal (Sahagún, 2013). Los profesionales 
de los medios entrevistados reconocen que no invierten lo que deberían en la 
información internacional, y confiesan que, aunque no constituye la sección que 
más atrae a la audiencia, si no se trata de un conflicto breaking news o de repercusión 
global (Jaraba Molina et al., 2020), sí aporta “prestigio” al diario: “Pienso que la 
información internacional es una manera de prestigiar al medio. Que la gente 
vea que en la otra punta del mundo tienes a una persona informando es un plus 
y añade calidad” (E13, comunicación personal, 4 de mayo de 2019).

Evidentemente, la contratación de periodistas autónomos frente a corresponsales 
de guerra es una oportunidad para los medios de ahorrar costes laborales (Henry, 
2013). Si bien tras Irak se mejoraron muchos de los convenios de las empresas, 
también aumentó la contratación de profesionales freelance, con experiencia y gran 
conocimiento del terreno, en acuerdos en los que el medio no asume prácticamente 
coste alguno más allá del precio que pagan por la pieza (Iturregui, 2011). El único 
informe con las tarifas que medios españoles ofrecen a periodistas freelances fue 
publicado por la Confederación Nacional de Trabajadores (2017, 2018) y recogía 
cifras desde los 15 euros por reportaje hasta los 450.

Los y las periodistas, para lograr unas condiciones dignas, optan en su mayoría 
por trabajar para distintos medios, impresos, digitales, de radio o televisión; incluso, 
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asumen los contenidos de sus blogs personales o profesionales: son periodistas 
multimedia. Los y las periodistas insisten en que “no hay otra opción” que trabajar 
para varios medios (de forma autónoma) a la hora de cubrir conflictos: “Hoy en 
día no hay casi posibilidades de estar en un medio y que te envíen. Eso es una 
opción que solo la tienes casi con una agencia. Y casi ni eso” (E10, comunicación 
personal, 5 de junio de 2019).

La tecnología como elemento transformador de la práctica y el perfil 
profesional

La evolución de la tecnología ha constituido un elemento crucial en el trabajo 
periodístico, especialmente en zonas de conflicto (Armoudian, 2016). Desde 
Crimea (1854) a Irak (1991), las crónicas pasaron a llegar con 10 días de retraso 
a retransmitirse en directo (Sahagún, 2004). La llegada de Internet supuso, 
además, el detonante para la actualización de las competencias profesionales 
que los y las periodistas deben adquirir para informar a la ciudadanía, así como 
en las redacciones y en el proceso de producción de noticias o newsmaking. Una 
revolución que, sin duda, alcanzaba también a las y los corresponsales de guerra 
y ha provocado que los grandes medios de comunicación también les exijan el uso 
de estos nuevos canales y narrativas para llegar al público (Lavín de las Heras & 
Römer Pieretti, 2015).

Así lo reconocen todos los y las periodistas entrevistadas, que han sentido la 
necesidad de adaptarse para redactar tanto para medios escritos como audiovisuales, 
formarse para la locución en radio y televisión, así como en edición y posproducción 
de videos. La persona entrevistada E9 hace hincapié en la transformación 
de la figura del corresponsal ya que, según menciona, hace 15 o 20 años estos 
profesionales cubrían conflictos acompañados de un cámara y de un productor. 
En cambio, “ahora una misma tiene que ser capaz de hacer todo: grabar, editar, 
enviar el material, hacer televisión y radio a la misma vez, etc. Ser multidisciplinar 
es necesario” (E9, comunicación personal, 3 de mayo de 2019).

Por otro lado, el uso de las redes sociales ha generado cambios tanto en las 
fuentes como en los canales informativos. Las y los periodistas españoles han 
comenzado a utilizar las redes sociales como herramienta de comunicación, en 
especial Twitter (Rodríguez Ruibal & García López, 2013). Asimismo, “la firma 
de sus escritos generalmente en géneros periodísticos de opinión va acompañada 
en ocasiones por su nick de esta red social, lo que provoca que se convierta en 
escaparate publicitario de esta red social y de su propia marca personal” (Rodríguez 
Ruibal & García López, 2013, p. 963), algo que se considera como una “estrategia 
valiosa para periodistas que quieran permanecer en la Web con su credibilidad 
intacta y una proyección profesional más dinámica, más ágil y flexible con las 
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dinámicas de la comunicación en Internet” (Noguera, 2012, p. 40). Una cuestión 
que, en el caso de los y las periodistas freelance, puede determinar la contratación 
de su trabajo, como han reconocido en las entrevistas: “Como freelance, yo dedico 
mucho tiempo a las redes sociales, ya que contribuye a crear mi propia ‘marca’. 
Es una forma de compartir y mantener presente mi trabajo, un escaparate” (E1, 
comunicación personal, 2 de mayo de 2019).

La relación con militares: de inspirar la censura a la convivencia (regulada)
La función de intermediación tradicionalmente ejercida por periodistas está en 

la actualidad en cuestionamiento en distintos ámbitos (Macnamara, 2014; Iturregui 
et al., 2020), pero su rol en materia de política exterior (García Marín, 2011) o en 
zonas de conflicto resulta aún determinante para la configuración de la opinión 
pública, siendo considerados como autores de un primer borrador de la historia 
(Hanitzsch & Hoxha, 2018). 

El acceso a la información y su gestión depende, en gran medida, de los sistemas 
de organización de periodistas en zonas de conflicto, diseñados principalmente por 
Estados Unidos a lo largo de la historia (Iturregui, 2011). Vietnam supuso un punto 
de inflexión en las relaciones de confianza entre militares y periodistas; de una 
libertad informativa casi absoluta (Leguineche & Sánchez, 2002) se pasó, tras la 
ofensiva del Tet, a un distanciamiento y a un reproche generalizados sintetizado por 
Michael Herr en sus Despachos de Guerra, en una frase repetida por oficiales: “Mis 
marines están ganando esta guerra y ustedes están perdiéndola por nosotros en sus 
periódicos” (Herr, 1968). Un deterioro de las relaciones que ha sido descrito como un 
“trauma sufrido por los estrategas y publicistas de la Casa Blanca” que “no sólo cambió 
definitivamente la forma de hacer la guerra sino también la manera en que iban a 
permitir contarla” (Higueras, 2011, p. 25). La guerra de las Malvinas constituyó otro 
hito en este sentido, con un ejército que aplicó “un control férreo” de la actividad de 
los y las periodistas, que “debieron aprender a convivir con el control tanto textual 
como audiovisual de todo lo que captaban” (Lavín & Gallardo-Camacho, 2017, p. 132). 

Para la guerra del Golfo, en 1991, “los estrategas del Pentágono ya habían 
diseñado un plan de acción basado en dos pilares: cero bajas y cero libertad 
de información” (Higueras, 2011, p. 25). Durante ese conflicto, el Secretario de 
Defensa Dick Cheney afirmaba: “No veo a la prensa como un activo. Francamente, 
la veo como un problema que hay que gestionar” (Katovsky & Carlson, 2004, p. 8). 
Oficiales veteranos adquirieron especial conciencia del impacto de la cobertura 
televisiva en el policy making o toma de decisiones, y se llegó a calificar la CNN 
como “el decimosexto miembro del Consejo de Seguridad” (Minear et al. (1996), 
citado en Gilboa, 2005, p. 28). En los Balcanes hubo una mayor libertad informativa, 
“quizá debido a una política poco clara en la gestión de la información por parte de 
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los principales actores” (García Marín, 2011, p. 122) y la prensa estaba presente 
en todos los lugares (Suevos Barrero, 2003).

En la guerra de Irak, en 2003, el Departamento de Defensa estadounidense 
implementaba el sistema de empotrados o embedded system que asignaba a periodistas 
de todo el mundo a unidades militares en las que permanecerían, previa firma de 
un contrato, en régimen de convivencia. La recuperación de esta convivencia vino 
acompañada de normas y regulaciones recogidas en el documento Public Affairs 
Guidance on Embedding Media During Possible Future Operations/Deployments in the 
U.S. Central Commands Area of Reponsibility, de febrero de 2003. 

Diversos trabajos han estudiado las implicancias de esta nueva fórmula para 
la cobertura de conflictos, adaptada y consolidada en la actualidad. Ciertamente, 
se reconoce que el sistema ofrece para la profesión periodística acceso a fuentes 
antes vetadas y a aspectos que antes no resultaba posible cubrir (Downie, 2003); 
incluso, ha llegado a ser calificado como la cúspide del reporterismo de guerra 
(Beckerman, 2007). Existe cierta coincidencia en que el sistema de empotrados ha 
contribuido a restablecer  las relaciones entre prensa y militares tras la ruptura de 
Vietnam (Murphy, 2006) y, precisamente, vinculado con ello se han puesto también 
en entredicho la independencia y la objetividad de los y las periodistas adheridos 
a este sistema (Knightley, 2004; Dillow, 2003; Avnery, 2003) o la utilización del 
sistema como herramienta de diplomacia pública por parte de gobiernos y fuerzas 
armadas. Sin embargo, lo que sí se ha reconocido –tanto por parte de periodistas 
como de los medios– es que constituye la alternativa más económica para cubrir 
un conflicto (Iturregui et al., 2016). De fondo, latente, aflora también la cuestión de 
la seguridad. Por un lado, se reconoce la protección que puede ofrecer el ejército: 
“Si somos sinceros no hay otra fórmula con ciertas garantías de seguridad que ese 
empotrado ya sea en misión de paz o en cualquier otro tipo de conflicto militar. 
No se puede ir por libre en determinados teatros de operaciones” (Expósito, 2011, 
p. 78). Por el otro, asoma el riesgo de perder el estatus de no-combatientes que 
el Artículo 79 del I Protocolo Adicional de la Convención de Ginebra otorga a los 
periodistas “a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto 
de persona civil” (CIRC, 1977). Entre los propios periodistas entrevistados que 
han vivido esta experiencia se reconoce que las probabilidades de ser identificado 
como parte “de un bando” aumentan al estar empotrado (E6, comunicación 
personal, marzo de 2008).

La (in)seguridad como clave: el aumento de la violencia en un contexto de 
dejación general

La seguridad subyace en todas las investigaciones y resulta determinante 
para el ejercicio de la profesión en zonas de conflicto: “A menos que tengan 
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seguridad, no es posible esperar que los periodistas realicen su labor profesional” 
(Unesco, 2013, p. 3). Paradójicamente, a menudo se ha argumentado por parte de 
los medios que la seguridad personal es responsabilidad del periodista, cuando 
unas condiciones laborales seguras resultan cruciales para poder ejercer la 
profesión y brindar información de forma segura a la audiencia (Høiby & Ottosen, 
2015). Además de las influencias externas o de la censura, los y las periodistas 
también son víctimas de agresiones personales y físicas, desde secuestros hasta 
desapariciones, y en el peor de los casos, la muerte. En los últimos años, se han 
transformado también en objetivo directo de estos ataques y, ante una falta 
de respuesta contundente, la consecuencia es la falta de libertad de prensa 
(Heyns & Srinivasan, 2013). Sin embargo, el compromiso pleno de los medios 
de comunicación es fundamental para asegurar y garantizar unas condiciones 
de seguridad mínimas de todos los profesionales que forman parte de ellos 
(Chocarro Marcesse, 2017).

En la última década, 942 periodistas han sido asesinados mientras ejercían 
su labor (https://rsf.org/es/barometro). Esta cifra está directamente relacionada 
con las condiciones laborales y de seguridad. En 2021, según los datos publicados 
por Reporteros sin Fronteras, 50 profesionales fueron asesinados mientras 
informaban desde diferentes partes del mundo. Se trata de la cifra más baja 
recogida desde el año 2003. 

Entre los elementos que configuran la seguridad de los y las periodistas destaca, 
en primer lugar, la formación (McGoldrick & Lynch, 2000); en España, esta labor 
formativa la asume casi en exclusiva el Ejército de Tierra, a través de la Escuela 
de Guerra (Iturregui et al., 2017). La mayor parte de los entrevistados que han 
recibido formación, de hecho, lo han cursado por iniciativa propia: “Realicé por 
mi cuenta los cursos de seguridad y de primeros auxilios. El último que hice 
fue en el 2016 en Irak mediante Freelance Frontline Register. Estos cursos son muy 
caros ya que ofrecen kits de supervivencia también” (E11, comunicación personal, 
29 de abril de 2019).

En segundo lugar, el equipamiento y los seguros constituyen también una 
cuestión de vital importancia. Tras la guerra de Irak, y a raíz de la polémica 
desatada tras la muerte del camarógrafo José Couso y del periodista Julio Anguita 
Parrado en dicho territorio (“Dos tragedias…”, 2018)2, en España se crearon nuevos 
seguros, primas diarias y los medios se dotaron de equipos especiales de seguridad. 

2. José Couso era camarógrafo de Telecinco en España y Julio Anguita Parrado, corresponsal 
para el Diario El Mundo. Este mismo diario recordó en el año 2018 los 15 años de sus muertes, 
con 24 horas de diferencia.
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Sin embargo, poco tiempo después se generalizaba en los medios españoles la 
contratación de periodistas freelance para cubrir la información en zonas de 
conflicto, dejando en papel mojado el avance logrado: los y las periodistas asumen 
sus costes de alojamiento y dietas, traducciones y logística necesaria, sus equipos 
de trabajo y de seguridad y su seguro de vida (Iturregui, 2011). Una situación que 
se mantiene en la gran mayoría de los casos en la actualidad, tal y como se ha 
confirmado a través de las entrevistas, y que contraviene de raíz cada uno de los 
principios recogidos en estatutos y manuales para el reporterismo de conflicto: “No 
he tenido seguro nunca porque no he tenido dinero para pagarlo. El freelance es 
un modelo de precarización del periodismo, no tenemos ningún tipo de condición 
de seguridad” (E10, comunicación personal, 5 de junio de 2019). Esto, entre otras 
cuestiones, lleva a que estos profesionales tengan que tomar medidas, decisiones 
y estrategias propias respecto de su seguridad personal (Armoudian, 2016).

Cabe destacar en este punto que, tanto en materia de formación como de 
equipamiento, la Unesco señala a los medios de comunicación como los responsables 
de proporcionar tanto la “capacitación sobre entornos hostiles y concienciación 
de riesgos” como “un seguro adecuado y el equipamiento necesario a aquellos 
periodistas que trabajan en misiones peligrosas” (Unesco, 2013, p. 21). 

Finalmente, una cuestión a la que se ha prestado escasa (casi nula) atención 
desde el ámbito académico español se refiere a las implicancias que tiene trabajar 
como periodista de conflicto una vez de vuelta a casa: el conocido como postrauma 
o síndrome de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Anthony 
Feinstein y sus colegas realizaron el primer estudio sobre los efectos de la guerra 
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en el bienestar psicológico de los periodistas que desvelaba que, si bien en el ámbito 
militar existe una gran tradición en la formación para lidiar con la violencia, en 
el caso de los profesionales de los medios la situación es completamente distinta, 
aunque se estén produciendo algunos avances, y apuntan a una “cultura del silencio 
por parte de los jefes de prensa y de los propios periodistas” (Feinstein et al., p. 
1574; Feinstein, 2013; Feinstein & Starr, 2015).

Entre los y las profesionales del periodismo de conflicto esta especialidad sigue 
siendo considerada un tema tabú (Hilsum, 2018). Entre los y las periodistas españolas 
que se han entrevistado se confirma este tabú, y se admite un gran desconocimiento 
y falta de sensibilidad en las direcciones de los medios en este sentido: 

Hay coberturas que dejan huella; a veces una no lo nota, pero luego te das 
cuenta de que sí. En una ocasión estuve a punto de morir, fue muy fuerte y 
duro personalmente. Hice algo bueno y fue hablar con mi empresa, reclamar 
que nos mejoraran los equipos, que nos ofrecieran cursos, etc. (E21, comu-
nicación personal, 5 de marzo de 2021).

Asimismo, desde distintas asociaciones profesionales comienzan a alertar de 
la necesidad de abordar la gestión del postrauma, no solo en el caso de periodistas 
que cubren conflictos, sino también para quienes informan sobre casos de violencia 
machista o dramas humanitarios (Di Giovanni, 2020).

Mujeres: incorporación, riesgos específicos, sororidad, postrauma
Las mujeres comenzaron a cubrir conflictos en el siglo XIX, y en el siglo XX el 

número de mujeres periodistas en conflictos aumentó con el surgimiento de la 
Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente con la guerra de 
Vietnam. En el siglo XXI, la reducción del número de oficinas de prensa extranjeras 
fomentó aún más la presencia de mujeres en esta profesión, creando la necesidad de 
trabajo de periodistas en muchos medios de comunicación como Irak, Afganistán 
o Pakistán (Steiner, 2017a).

Durante este tiempo, varias mujeres se han erigido en referentes del reporteo 
de conflicto, como Martha Gellhorn, Gloria Emerson, Clare Hollingwort o Marie 
Colvin, aunque es cierto que han constituido una clara minoría. El ecosistema 
del periodismo de conflicto ha estado tradicionalmente dominado por el hombre, 
por lo que las mujeres que ingresaron por primera vez a esta profesión no lo 
tuvieron fácil (Tumber, 2006). Asimismo, la información sobre la guerra, junto 
con la deportiva, es una de las áreas más sexistas (Steiner, 2017b). En cuanto a la 
cobertura de conflicto y guerra, autoras como Sreberny (2014) hacen hincapié en 
diferentes violencias adicionales sufridas por las mujeres periodistas en situaciones 
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y zonas de conflicto, ya que “lamentablemente son un foco específico de violencia” 
(Sreberny, 2014, p. 35).

Es importante destacar que las mujeres en esta profesión se han enfrentado 
al sexismo, comenzando con la hostilidad militar, continuando con los líderes de 
los medios y terminando con la mirada de compañeros, así como la del público 
(Steiner, 2017b). Así lo reconocen algunas de las periodistas entrevistadas: “el 
mundo del conflicto es muy masculino. En los conflictos, en cualquiera, las mujeres 
no están en primera línea y es verdad que hay veces que te ves un poco atrapada. 
Por ejemplo, te empotras con una milicia siria y extremas todas las precauciones. 
Se supone que no te van a hacer nada, pero no te puedes fiar” (E21, comunicación 
personal, 5 de marzo de 2021).

La perspectiva de género está cada vez más presente en las investigaciones 
sobre reporteo de conflicto y seguridad de periodistas (Von Der Lippe & Ottosen, 
2016; Fröhlich, 2016) y también en España han aumentado en los últimos años los 
estudios sobre sus perfiles, su presencia en zonas de conflicto o las dificultades 
específicas que sufren en su práctica profesional (Del Paso, 2018; Jar Couselo, 2009; 
Bernárdez Rodal, 2013). 

Sin embargo, algunas de las cuestiones que afectan directamente a las mujeres 
periodistas continúan sin ser abordadas académicamente. La agresión sexual 
sufrida por Lara Logan, periodista de la CBS, en la plaza Tahrir en Egipto en 2011, 
contribuyó a la apertura del debate sobre la seguridad de las mujeres en zonas de 
conflicto (Wolfe, 2011; Steiner, 2017b), desvelando una realidad hasta entonces 
documentada casi exclusivamente en trabajos autobiográficos, que difícilmente 
podían ver la luz en un contexto marcado por la “estructuras de redacción 
institucionalmente sexistas” (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2019). Es una de las 
cuestiones que se recogen en la agenda para la seguridad de periodistas diseñada 
por la Unesco (2013) y, entre las medidas impulsadas, esa institución de Naciones 
Unidas y Reporteros sin Fronteras editaron una guía en 2017 para seguridad en 
el que se hace especial mención a la seguridad de mujeres periodistas (Unesco & 
Reporteros sin Fronteras, 2017). 

conclusiones 
Desde la aparición de periodistas en una zona de conflicto, en Crimea, Russell 

vaticinaba un complicado destino para su profesión, describiéndose a sí mismo 
como el “padre miserable de una tribu sin suerte” (Knightley, 2004). Efectivamente, 
su trabajo ya inspiró la creación de la censura militar y se enfrentó a peligros 
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relativamente previsibles en una guerra. Sin embargo, difícilmente podía imaginar 
algunas de las transformaciones que sobrevendrían a sus sucesores y sucesoras. 

En primer lugar, la dejación de las empresas periodísticas. En España, la 
precariedad ha acechado al periodismo desde hace décadas, y el periodismo 
de conflicto no constituye una excepción. Sin embargo, en los últimos años, 
acentuado por la crisis económica, o por las transformaciones de las redacciones 
bajo el discurso de la convergencia y la adaptación tecnológica, la situación ha 
empeorado notablemente, hasta llegar al despropósito, como ofrecer 15 euros por 
piezas informativas elaboradas por freelances en zonas de conflicto. 

La tecnología ha constituido un elemento transformador de la profesión 
en una peligrosa combinación con la citada precariedad. De las entrevistas se 
desprende que el aumento de la tecnología ha traído consigo un cambio de rutinas 
profesionales, como la exigencia de inmediatez a la hora de informar, lo que implica 
una reducción del tiempo para investigar. Se ofrecen, en demasiadas ocasiones, 
unas condiciones indignas, pero se exige a cambio un perfil multimedia. En el caso 
de los freelances, se suma el imperativo del uso de las redes para el desarrollo de la 
marca personal y una exigencia ilimitada por parte de los medios (los entrevistados 
E9 y E11 coinciden en que lo quieren en todos los formatos, comunicación personal, 
abril y mayo de 2019).

La incorporación de las mujeres al periodismo de conflicto es una realidad 
incontestable desde hace décadas; sin embargo, queda pendiente su incorporación 
a la investigación de manera transversal y central. La visibilización y el abordaje 
de los retos específicos que asumen las mujeres periodistas en zonas de conflicto 
incluyen los laborales, los profesionales, pero también de seguridad, para lo 
que distintas organizaciones internacionales ya están proponiendo iniciativas; 
no obstante, en los medios queda mucho por hacer. Destaca, en este sentido, la 
gran presencia de mujeres periodistas en la guerra de Ucrania del año 2022 y 
sus denuncias públicas en las redes sobre el paternalismo y las discriminaciones 
que están viviendo en su práctica profesional. Una línea de investigación que, sin 
duda, será de interés abordar. 

Finalmente, la seguridad de los y las periodistas se erige en la gran asignatura 
pendiente. Cuestiones básicas como recibir una formación y equipos de seguridad 
y convenios justos, además de la trascendencia de tratar traumas que hayan podido 
crearse en el ejercicio de su trabajo, se han esfumado de las responsabilidades 
que asumen los medios. Sin duda, se trata de una cuestión que debe incluirse con 
urgencia en la agenda profesional y académica. 

unda-endemaño, a., iturregui-mardaras, l., & cantalapiedra-gonzález, m. j.               La tribu sin suerte

15



FINANcIAMIeNto
Ayudas nuevas para el Programa Predoctoral de Formación de 

Personal Investigador No Doctor, Viceconsejería de Universidades e 
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de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos: elementos 
definitorios y análisis de su seguridad antes, durante y después de la 
cobertura”, PID2021-122680NB-I00 JOSAFCON, Gobierno de España.
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