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infográfico de mujeres corresponsales de guerra. Como resultado se muestra la 
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necesidad de dar visibilización a las mujeres reporteras en zonas de conflicto y a la 
feminización del periodismo en primera línea de combate.
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Abstract

The research analyzes the work of 228 women war reporters who have covered an 
armed conflict from 1914 to 2021. The study applies the action research technique, thus 
building the first interactive and infographic directory of women war correspondents. 
As a result, the need to give visibility to women reporters in conflict zones and the 
feminization of journalism on the front line of combat is shown.
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121. Introducción

Durante los últimos años, particularmente desde el período de los llamados le-
vantamientos árabes en 2010, un número creciente de periodistas de todo el 
mundo se han enfrentado a agresiones violentas mientras cubrían disturbios y 
muchos de ellos han sido asesinados (Skare Orgeret & Tayeebwa, 2016). En total, 
1.010 periodistas han sido asesinados en la última década, según el secretario 
general de la ONU, Antonio Guterres (2018), y nueve de cada 10 casos siguen sin 
resolverse. Solo los encarcelamientos suman más de tres veces el número anual 
de muertes, y la cantidad de periodistas encarcelados en todo el mundo en 2017 
alcanzó un nuevo récord (Beiser, 2017).

Sin embargo, aunque los hombres representan la mayoría de las personas 
asesinadas y detenidas, el porcentaje de mujeres asesinadas en los últimos cin-
co años se ha triplicado del 4% en 2012 al 14% en 2017 (UNESCO, 2018). Los in-
formes de Reporteros sin Fronteras (RSF, 2018) y la Asociación Internacional de 
Mujeres en los Medios (Barton & Storm, 2016) informan que muchas más mujeres 
han sido atacadas, detenidas y amenazadas (Walsh, Saady & Martin, 2018).

Si los periodistas son atacados, esto repercute en la libertad de expresión y 
en el sistema democrático. Las brechas de cobertura aumentan a medida que 
crece una cultura de autocensura en los medios y en la sociedad. Al respecto, 
hay un entendimiento común que la escalada de amenazas e intimidaciones a 
periodistas, en general, y a mujeres periodistas, en particular, deben ser aborda-
dos (IWMF, 2021, OSCE, 2015).

El papel del periodista en zonas de guerra ha cambiado drásticamente en 
los últimos años, ya que son blanco explícito de los disidentes. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial, 1.600 reporteros fueron acreditados oficialmente como 
corresponsales de guerra, de los cuales 127 eran mujeres (Steiner, 2015). Para 
autores como Jenkins & Wolfgang (2018) estas corresponsales tuvieron que lu-
char contra la condescendencia burocrática, el desdén y la hostilidad. Y es que 
las mujeres periodistas están más expuestas en estos escenarios de conflicto, 
que son fuertemente dominados por hombres, y por tanto son más vulnerables. 
En palabras de Sebba, es «más peligroso que nunca ser una mujer reportera de 
guerra» (Chertoff, 2013, p. 1).

Desde la perspectiva de Wolfe (2011), el trabajo periodístico en este tipo de 
escenarios suele ser una tarea especialmente difícil para las mujeres, puesto 
que mantener la seguridad personal cuando se trabaja con multitudes es un gran 
desafío. Un ejemplo lo retrata, Hossain & Chakravart (2010) quien reseña el caso 
de una periodista que fue brutalmente atacada cuando cubría un mitin electoral 
en Pakistán en mayo de 2013. Fue allí que una turba de 30 hombres la rodeó y se-
paró de su equipo de cámara antes de agredirla con violencia. En su testimonio 
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explica cómo el horrible ataque no solo dejó huellas en su cuerpo, sino también 
en su bienestar mental. Durante un largo período de tiempo la víctima pensó que 
nunca más podría volver al periodismo.

Como resultado, se han registrado pocos casos de agresión sexual contra 
mujeres periodistas debido a los fuertes estigmas culturales y profesionales. 
Para las periodistas mujeres verbalizar este tipo de ataques es humillante y se 
enfatiza en la importancia de los modelos a seguir para romper el silencio y la im-
punidad. Y es que las mujeres periodistas no solo enfrentan riesgos en el trabajo 
de campo, sino también en línea. Un informe de IWMF (2021) entrevistó aproxima-
damente 1000 mujeres de medios de todo el mundo y encontró que casi dos ter-
cios de las encuestadas había experimentado algún tipo de intimidación, amena-
zas o abusos, que iban desde insultos hasta violaciones y amenazas de muerte.

Una tendencia creciente son las amenazas digitales y abuso en línea. Más 
del 25 por ciento del acoso a las mujeres en los medios de comunicación ocu-
rre en un entorno en línea (IWMF, 2021), y este es un creciente fenómeno inter-
nacional (Henrichsen, Betz & Lisosky, 2015). En efecto, las mujeres periodistas 
experimentan tres veces más comentarios abusivos en línea en comparación 
con sus homólogos masculinos. Para algunas mujeres periodistas, las amenazas 
de violación y violencia sexual se han convertido en un aspecto cotidiano de su 
trabajo (OSCE, 2015). Por su parte, un estudio noruego muestra que, si la mujer 
es reportera de televisión o de noticias, las posibilidades de ser acosada son el 
doble que los hombres (Hagen, 2015).

Las periodistas experimentan diversos tipos de violencia, que se materiali-
za en acoso, mensajes de odio y descalificación, lo cual las coloca en un riesgo 
grave de ser violentadas físicamente, Según el informe de la Fundación para el 
Debido Proceso (DPLF, 2021), este escenario se agrava si estas profesionales for-
man parte de medios de comunicación de investigación o comunitarios críticos 
al oficialismo. Los ataques a los que se ven expuestas están cargados de sexis-
mo y misoginia, que en una cultura patriarcal fortalecen la normalización de la 
violencia hacia las mujeres y acentúan el riesgo de perpetuarla.

En 2021, UNESCO presentó el informe titulado The Chilling: Tendencias mun-
diales de la violencia en línea contra mujeres periodistas donde señala cómo este 
tipo de ataques están ligados a la desinformación, la discriminación intersec-
cional y la política populista. El documento proporciona un análisis detallado del 
impacto de estas conductas violentas en la vida real, afectando la salud mental 
y la productividad laboral. El estudio enfatiza que las mujeres periodistas están 
en desventaja, especialmente, por el racismo, la homofobia y la intolerancia reli-
giosa (UNESCO, 2021).

Para la ONU (2021), la violencia hacia las mujeres periodistas va desde viola-
ciones, agresiones sexuales, amenazas de muerte, violación, acoso sexual hasta 
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12trolling, incitación al odio de género, desinformación, campañas de difamación 

y amenazas a miembros de la familia. Según refiere este informe, las mujeres 
periodistas son objeto de amenazas y ataques en el curso de su trabajo solo por 
ser periodistas. De acuerdo con Irene Khan, relatora especial de la ONU, «los ata-
ques a las mujeres periodistas tienen como objetivo intimidarlas, silenciarlas, 
expulsarlas de la esfera pública y son una flagrante violación de la libertad de 
expresión y el derecho a la participación pública, en libertad de opinión y expre-
sión» (ONU, 2021, p. 1).

Por su parte, el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, 2021) realizó una 
encuesta global para evaluar la escala y los impactos de la violencia contra las 
mujeres periodistas, la cual recoge 714 respuestas en 113 países. Las mujeres 
periodistas encuestadas manifestaron haber sido objeto de una amplia gama 
de violencia, incluidas amenazas de agresión sexual y violencia física, lenguaje 
abusivo, mensajes privados acosadores, amenazas de dañar su reputación pro-
fesional o personal, ataques a su seguridad, incluso tergiversación a través de 
mensajes manipulados.

Por otro lado, el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF, 2021) comparte 
los resultados de una encuesta que evalúa todas las formas de violencia existen-
tes. El trabajo alude a la presencia de discriminación, insultos, acoso, tocamien-
tos no deseados, agresiones sexuales verbales y físicas, amenazas de violación 
e incluso la violación misma.

En una línea cronológica de tiempo, las mujeres periodistas han cubierto 
conflictos armados desde hace más de 100 años. Sin embargo, la visibilización 
de su trabajo ha sido muy escasa y, en muchas ocasiones, inexistente. Yara Ab-
bas, Leila Alaoui y Camile Lepage son algunos de los nombres de periodistas de 
guerra que murieron ejerciendo su trabajo, pero cuya labor ha sido condenada 
al ostracismo. Partiendo de esta inercia, esta investigación ha cartografiado la 
presencia de las mujeres periodistas en la cobertura de conflictos armados des-
de principios del siglo XX hasta la actualidad.

El mapeo descriptivo y explicativo del trabajo de las reporteras de guerra res-
ponde a dos objetivos. Por un lado, el trabajo pretende aportar evidencias a un 
campo temático que carece de estudios diversos sobre el rol de las reporteras y, 
por otro, el estudio busca visibilizar la labor de las mujeres periodistas que han 
cubierto conflictos armados en los últimos 100 años.

De este modo, la investigación ha generado ad hoc una cartografía que, des-
de la perspectiva de género, han construido un mapeo que identifica, estructura 
y analiza el trabajo de 228 mujeres que han cubierto conflictos a nivel mundial 
desde 1914 hasta 2021.

Este trabajo cartográfico está integrado por tres mapas: un mapa geográfico, 
un mapa de conflictos y un mapa cronológico. En primer lugar, la investigación 
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identifica y geolocaliza el trabajo de las periodistas de guerra en el mundo entre 
1914 y 2021. Posteriormente, el estudio ha elaborado un directorio de las muje-
res que cubrieron o cubren una guerra para describir su trabajo y las dificultades 
que tuvieron que afrontar y, además, para determinar en qué zonas, conflictos y 
etapas cronológicas se han realizado más coberturas por mujeres corresponsa-
les de guerra. Es importante incidir en su carácter innovador pues nunca antes 
se había recopilado en una tabla matriz el trabajo de las mujeres reporteras de 
guerra desde 1914 hasta 2021. Se trata, en este estudio, del primer directorio con 
todas las periodistas de guerra de los últimos 107 años.

2. Marco Teórico

2.1. Mujer periodista y violencia

A lo largo del tiempo, en una variedad de formas y espacios, desde hogares y 
lugares de trabajo hasta los entornos digitales, las mujeres se han convertido 
en víctimas del dominio masculino. El desempeño profesional de las mujeres 
periodistas no ha sido una excepción (Rego, 2018). En su investigación, Smith 
(1981) registró quejas de mujeres periodistas que se sentían excluidas de la cul-
tura de sus contrapartes masculinas, la cual consideraban un importante factor 
socializador, clave para el aprendizaje de su profesión. Años más tarde, Pratto, 
Stallworth, Sidanius & Siers (1997) analizó cómo la segregación ocupacional era 
la manifestación de un sistema de género que se perpetuaba a sí mismo en des-
igualdad. Por su parte, Melin-Higgins (1997) detalla que, en Escocia, en la década 
de 1990, los problemas en las salas de redacción iban desde bromas sexuales, 
hasta ser tratadas con calificativos estereotipados.

¿Cómo logró entonces la mujer acceder al espacio laboral? Para Sebba (1994), 
entre 1970 y 1990, los editores buscaban desesperadamente un gran número de 
personas para cubrir vacantes que los hombres no querían ocupar. En este con-
texto, las mujeres que se encontraban trabajando en salas de redacción ocupa-
ron esos cargos. Van Zoonen (1994) alude a esta tesitura al compilar relatos anec-
dóticos de mujeres empleadas originalmente como secretarias o investigadoras 
que se transformaron en productoras y directoras cuando se dio una precipitada 
expansión de las operaciones de noticias en Estados Unidos. Se trata de sendos 
estudios que reflejan el carácter aleatorio y fortuito de las mujeres en el ejercicio 
profesional de la comunicación.

Delano (2003) considera que, si bien las periodistas han sabido ganarse un 
lugar en el terreno profesional en los tiempos actuales, aún constituyen un gru-
po separado pues persisten diferencias significativas, entre hombres y mujeres 
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12periodistas, que no se logran superar. En este contexto, Byerly (2013) hace un ba-

lance de algunos de los aspectos estructurales, históricos y culturales dentro de 
los cuales han evolucionado las mujeres periodistas en los años del feminismo 
global de 1970 a 1970 hasta el presente, período donde surgieron políticas econó-
micas neoliberales que produjeron una profunda identidad de género e impactó 
en los movimientos por los derechos de las mujeres.

Uno de los problemas en la actualidad es la violencia en todas sus formas. 
Según refiere Ferrier y Garud-Patkar (2018), para las mujeres periodistas el acoso 
puede resultar en estrés emocional y demanda asesoría jurídica especializada que 
mitigue el daño causado a su identidad y a su reputación. De Frutos García (2016) 
advierte que el número de profesionales muertas y desaparecidas en América La-
tina no se puede comprender sin tener en cuenta el clima de violencia estructural 
y las desigualdades de género a causa de las guerras, las dictaduras, la corrup-
ción, el narcotráfico y las ideologías sexistas que generan una violencia sistemáti-
ca contra las mujeres periodistas. Por su parte, Lobo et al. (2017) aluden al maltrato 
simbólico de los empleadores contra las mujeres al intensificar sus jornadas la-
borales y someterlas a la exacerbación del conflicto trabajo-familia (North, 2009).

Las investigaciones de Gallagher (1995) y Byerly (2011) sirvió para identificar 
los techos de cristal y otras barreras invisibles para las periodistas, marcando 
un escenario de desigualdad en los medios, caracterizado por fenómenos como 
el desempleo femenino, la precariedad profesional y las malas condiciones de 
trabajo. Por tanto, consideran que la feminización del periodismo es un proceso 
dinámico, pero aún incompleto (Subtil & De Brito Gonçalves, 2009), pues recla-
man que el aumento de mujeres periodistas en puestos de trabajo se debe a una 
estrategia de redefinición del mercado despolitizado post-feminista (Chambers, 
Steiner & Fleming, 2004).

Ross (2001), Byerly y Warren (2009) sugieren que algunos periodistas en la 
industria están haciendo campaña activamente para cambiar y marcar la dife-
rencia. Ambos autores aluden a casos de activismo político en salas de redac-
ción en Estados Unidos, cuyos profesionales se identifican plenamente con los 
valores del feminismo, en términos de igualdad de derechos para mujeres. Por 
ello, Joshi (1996) sugiere que uno de los desafíos del periodismo contemporáneo 
es ofrecer a las mujeres igualdad, acceso, perspectivas de carrera y estímulos 
como cualquier otra profesión. En este sentido, el reto del nuevo periodismo 
será convertirse en una fuente de identidad de por vida para las mujeres y un 
camino hacia su emancipación y empoderamiento femenino.

Tal y como refieren Walsh-Childers, Chance y Herzog (1996), los periódicos de-
ben empezar a hacer un mejor trabajo al abordar el problema del acoso y el hosti-
gamiento si quieren mantener a las mujeres periodistas dentro de su equipo hu-
mano. Estos autores consideran que los resultados negativos relacionados con el 
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acoso incluyen: alta rotación de empleados, disminución de la autoestima, poca 
confianza en sí mismos, deterioro de las relaciones con los compañeros de traba-
jo, disminución de la satisfacción laboral y pérdida de compromiso con la empresa.

En este punto, Cook y Banks (1993) analizaron las variables vinculadas al acoso y 
concluyeron que existe una fuerte relación con el estrés, el agotamiento y la inten-
ción de dejar la profesión. Este problema puede distraer a las mujeres del trabajo 
que realmente quieren hacer. En ese sentido, el acoso no solo las perjudica a ellas, 
sino también a la calidad de sus productos periodísticos y, por ende, al público.

Frente a estos casos de abuso, el informe Así Hacemos Periodismo (2020) del 
colectivo Chicas Poderosas sugiere promover la creación de políticas institucio-
nales incluyentes y espacios libres de violencia, generando discusiones internas, 
levantando datos y definiendo medidas claras frente a los abusos laborales y se-
xuales. Al respecto, se considera que los medios deben impulsar la conforma-
ción de equipos diversos sin que se limite la participación de las mujeres. Dicho 
colectivo incide en la importancia de que existan discusiones, que se levanten 
cifras y que puedan tomarse medidas. Además, insisten en la necesidad de que 
las universidades incluyan un enfoque de género en los currículos, que fomente 
el pensamiento crítico sobre las desigualdades a las que se enfrentan las muje-
res en el ejercicio de la profesión.

Más aún, este informe recomienda la creación de redes de apoyo indepen-
dientes a fin de contar con espacios que generen confianza donde se pueda 
hablar de derechos laborales. En este sentido, han surgido iniciativas desde las 
organizaciones civiles como la Fundación Periodistas Sin Cadenas (2022), la cual 
creó la Alerta Violeta para evidenciar las agresiones contra las periodistas muje-
res y denunciar los casos de violencia, puesto que, sin visibilización aumenta la 
desprotección de las periodistas, al tiempo que dificulta que las mujeres ejerzan 
su derecho a la libertad de expresión (Montaño, 2022).

Los trabajos sobre el desempeño de los periodistas en escenarios marcados 
por la violencia han generado un amplio acervo de informes, artículos e inves-
tigaciones. Sin embargo, desde los aportes de Nerone (1994), centrados en la 
violencia contra la prensa en Estados Unidos, pasando por los estudios de Wea-
ver (1996), que analizaron la situación del periodismo en América a principios de 
siglo, la mayoría de investigaciones se han centrado en un estudio coyuntural 
de la violencia en la profesión desde un enfoque general. Posteriormente, Rid-
dick et al. (2008) y Bramblia (2017) abordaban la cuestión, pero sin conferir a la 
mujer periodista un rol destacado en el diseño de sus investigaciones. Destaca, 
no obstante, el reciente trabajo de Tejedor, Cervi y Tusa (2020), que recoge las 
reflexiones de 33 periodistas que desarrollan o han desarrollado su labor perio-
dística en diferentes regiones del mundo, especialmente Asia, Oriente Medio, 
África, América Latina y el Caribe.
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122.2. La mujer en la cobertura de conflictos armados

Los expertos apuntan que el periodismo de guerra apareció en el siglo XVII (Per-
ceval, 2015, García-Palomares, 2014). Pasaron 300 años para que una mujer pu-
diera cubrir una guerra. Hoy día, en el trabajo de las mujeres corresponsales de 
guerra, «es muy difícil liberarse de comentarios estúpidos y actitudes machis-
tas, situación que se agrava durante una guerra» (Jar, 2009, p. 59).

La introducción de las mujeres en el periodismo bélico con Nellie Bly, a nivel 
internacional y Carmen de Burgos a nivel español, no fue sencillo. Del Paso (2018) 
que ha analizado la experiencia de 34 reporteras de guerra españolas, denuncia 
el paternalismo y el machismo que preside el quehacer periodístico de los me-
dios de comunicación. La autora señala además que conflictos como los de Irán y 
Afganistán generaron las situaciones más adversas para las mujeres correspon-
sales, ya que se sintieron discriminadas por los talibanes y los chiíes radicales. 
Otro caso es el de Lara Logan, una periodista sudafricana que sufrió un ataque 
sexual en Egipto mientras cubría las protestas contra Hosni Mubarak para CBS 
(2011), se ha convertido en un ejemplo palpable de las dificultades del trabajo de 
la mujer en el reporteo en escenarios marcados por la violencia de cualquier tipo. 
Logan, que estuvo cuatro días en el hospital, después de ser agredida por entre 
200 y 300 hombres, fue rescatada por un grupo de mujeres y soldados egipcios. 
Por otro lado, Nadezhda Chaikova, corresponsal de guerra rusa que trabajaba 
para el semanario Obshchaya Gazeta fue secuestrada y asesinada por pistoleros 
chechenos a los que desagradaban las críticas que escribía sobre ellos.

Este conjunto de testimonios alerta de la difícil y arriesgada coyuntura que 
han de afrontar las mujeres periodísticas que cubren conflictos armados. Traba-
jos como el de Asal, Krain, Murdie y Kennedy (2018) han advertido del influjo del 
tipo de régimen en las dificultades que encuentran las reporteras al desarrollar 
su trabajo, especialmente, en escenarios como México (Cepeda Robledo, 2017) 
o coyunturas marcadas por regímenes totalitarios, teocráticos o de profundo 
componente religiosos (Jamil, 2017).

Organismos como Reporteros Sin Fronteras han advertido de estas dificul-
tades, llegando a construir un mapping mundial sobre el estado de la libertad de 
prensa en el mundo y monitoreando la evolución y el balance de los periodistas 
asesinados año a año (RSF, 2018). Existe estudios que, como el de Del Palacio, 
Gómez y Salazar (2021) han incidido en las condiciones laborales y de seguridad 
de los periodistas; mientras que otros como el de Tejedor, Cervi y Tusa (2020) 
han sistematizados las percepciones, principalmente, de las amenazas y las di-
ficultades, que encuentran los periodistas que realizan coberturas en contextos 
marcados por la violencia. A pesar de sus valiosos aportes, resulta crucial ahon-
dar, desde la perspectiva de género, en estudios que visibilicen el rol de la mujer 
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dentro de la corresponsalía de guerra tanto en la actualidad como en contextos 
y etapas del pasado.

La directora general de la UNESCO de entre 2009 y 2017, Irina Bokova, consi-
deró la violencia contra las mujeres periodistas como un «doble ataque», tanto 
por su género, como por su profesión. Por eso, junto a la ONG Reporteros sin 
Fronteras (RSF, 2020) dedican una especial atención a las mujeres en el Manual 
de seguridad para periodistas (UNESCO, 2020) aporta consejos para las muje-
res que realicen coberturas en zonas de conflicto. Entre ellos: usar un anillo que 
parezca indicar el estado de casada (aunque no esté casada); respetar el código 
de vestimenta local y optar por ropa que no revele las formas; no usar ropa ajus-
tada ni escotes, llevar velo en caso de que sea necesario; usar zapatos cómodos 
para correr en cualquier momento; no llevar collares porque el atacante podría 
usarlos a su favor; cuidar el comportamiento y conocer la cultura local; usar un 
vehículo propio o conductor para volver a casa con seguridad, entre otros.

Por su parte, RSF (2015) aconseja que las reporteras se alojen en habitacio-
nes de hotel cerca de sus colegas, coloquen una cuña para bloquear la puerta 
desde el interior y no suban al ascensor si creen ser perseguidas. Además, reco-
miendan que, en aglomeraciones o manifestaciones, las periodistas se aseguren 
de llevar ropas sobrias y discretas, que se muevan con un hombre de confianza 
como su ‘fixer’ o conductor. El manual apunta también que las reporteras debe-
rían permanecer en los extremos de la multitud y tener siempre una salida a la 
vista. Por último, se aconseja llevar un silbato o un pequeño aerosol para defen-
derse de posibles ataques.

Anne Nivat, una periodista francesa, explica en una entrevista que «el hecho 
de ser mujer me ha ayudado muchísimo cubriendo esta guerra (Chechenia). Na-
die presta atención a una mujer. Mientras que, si eres hombre, podrías ser arres-
tado en cualquier momento» (Hansen, 2001). Por su parte, Jar (2009) sostiene 
que una de las ventajas de ser reportera es la mayor facilidad de acceso a las 
mujeres víctimas de las guerras. La investigadora añade además que las mujeres 
suelen ser percibidas como seres más débiles y por lo tanto más inofensivos, 
aspectos que podrían facilitar el quehacer periodístico.

La ex redactora de la cadena SER, Olga Rodríguez y la ex corresponsal de TVE 
en Jerusalén, Yolanda Álvarez, consideran que cuentan con una gran ventaja res-
pecto a los hombres, sobre todo en los países musulmanes porque el acceso de 
los periodistas varones a las fuentes de información en diversos países les dificul-
ta o, incluso, les impide informar sobre los abusos que sufren las mujeres en los 
conflictos armados (Del Paso, 2017). Holly Williams, de la cadena CBS News, fue 
una de las primeras mujeres en cubrir la emergencia del ISIS en Irak y Libia. Wi-
lliams llegó a acceder en Siria a una prisión donde retenían a terroristas del ISIS y 
pudo entrevistar a una mujer kurda que estuvo en las primeras líneas de combate.
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año, informaba sobre la situación política y fronteriza, e incluso, se le permitió 
entrar en las casas de las mujeres afganas, algo impensable para los hombres. 
Los avances tecnológicos, por su parte, han posibilitado que algunas reporteras, 
como Janna Jihad, joven palestina conocida por ser la periodista más joven del 
mundo reportando la situación en Palestina a través de Facebook, Instagram, 
Snapchat y YouTube, cubrió manifestaciones de Palestina-Israel y Jordania.

Por lo tanto, la corresponsalía de guerra es una labor extremadamente peli-
grosa para las mujeres, ya que están más expuestas a abusos, arrestos, secues-
tros o asesinatos por ser vistas como seres más vulnerables. Pero a la vez, las pe-
riodistas tienen sus ventajas al adquirir información exclusiva que los hombres 
no obtendrían con tanta facilidad en determinadas sociedades.

3. Metodología

El trabajo ha confeccionado una tabla con el directorio de mujeres periodistas 
que han cubierto conflictos armados desde 2014 a 2021. Se trata de una tabla 
que sistematiza, por primera vez, un total de 228 reporteras a partir de los tres 
mapas mencionados. A ello se une la detección y mapeo de más de 700 zonas y 
10 periodos temporales.

Al respecto, esta investigación, que posee un talante descriptivo, explora-
torio y explicativo, ha apostado por una aproximación metodológica de carácter 
híbrido con aportes cualitativos y cuantitativos. En este sentido, las técnicas 
empleadas para la recogida de evidencias han sido, por una parte, el análisis do-
cumental y, por otra parte, la creación de mapas a partir de las directrices de la 
cartografía social y etnográfica. El estudio se ha estructurado alrededor de un 
sitio web multimedia (https://womenwarcorrespond.wixsite.com/proyecto) y un 
trabajo de difusión y sensibilización a través de un ecosistema digital enriqueci-
do con diversas redes sociales.

La metodología de la cartografía social ha experimentado importantes transfor-
maciones desde sus concepciones iniciales (Harley, 1989) hasta posteriores trabajos 
como los de Restrepo, Velasco, Preciado (1996); Gutiérrez (2001), Habegger y Manci-
la (2006). Existe, no obstante, en todos sus enfoques un planteamiento pedagógico 
que se mueve entre la teoría y la metodología (Barragán, 2016), que concibe al mapa 
como una construcción simbólica de gran valor como síntesis e interpretación.

En el marco de esta investigación, los tres mapas que conforman el estudio 
abordan tres dimensiones: la geográfica, la de los conflictos y la cronológica. En 
conjunto, esta cartografía ha geolocalizado un total de 928 evidencias empíricas, 
que se distribuyen en 10 periodos temporales.
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El análisis documental se ha basado en la recolección de material bibliográ-
fico de diferente naturaleza (artículos, tesis doctorales, libros, biografías, suple-
mentos de revistas y portales de internet; o audiovisuales como documentales, 
reportajes, películas, e informativos, entre otros). Esta técnica es la base de la 
investigación. Para ello, se ha procurado seguir las directrices que Pinto (1989) 
señala para los trabajos de análisis documental. La parte cuantitativa del estu-
dio, que ha permitido la confección de una tabla comparativa de reporteras de 
guerra en todo el mundo, ha permitido la comparación de los diferentes escena-
rios laborales de las reporteras de guerra desde 1914 a 2021.

Esta matriz se ha organizado a partir de las siguientes categorías temáticas: 
1) nombre de la periodista; 2) fecha de nacimiento y muerte (si procede); 3) país 
de procedencia; 4) descripción de hechos destacados de su vida; y 5) directorio 
de conflictos armados cubiertos por la reportera.

El presente estudio ha confeccionado tres mapas, desde la metodología de 
investigación de la cartografía social y etnográfica, entendida como un método 
de investigación colectivo y participativo con una visión integradora. Habegger y 
Mancila (2006) subrayan que la cartografía social posibilita la construcción de un 
conocimiento integral del territorio con el fin de idear una representación más 
real del contexto estudiado. Se trata de un enfoque técnico que propone la cons-
trucción de un acervo teórico-práctico a partir de personas cuya trayectoria pro-
fesional o vital posee influencia en la representación de un contexto histórico, 
social y cultural.

4. Resultados

La investigación cartográfica sobre la mujer periodista y los conflictos armados 
ha permitido desarrollar un análisis comparativo de las dificultades de las re-
porteras de guerra entre 1914 y 2021 que vierte interesantes resultados. En este 
sentido, el trabajo –inexistente hasta la fecha– es pionero en la conformación de 
la primera matriz que sintetiza en un directorio el trabajo de 228 reporteras que 
han cubierto conflictos en los últimos 100 años.

El estudio ha identificado 700 zonas y 10 periodos temporales que describen 
el trabajo de las reporteras de guerra en el último siglo. Por un lado, el mapa geo-
gráfico identifica una importante concentración de corresponsales en territorio 
asiático con 412 coberturas, seguido del territorio africano con 166 coberturas. 
Por su parte, Europa aglutina un total de 138 coberturas. Por último, América so-
lamente cuenta con 26 coberturas de conflictos bélicos por parte de mujeres 
periodistas (ver Figura 1).
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Cobertura geográfica de las corresponsales

Fuente: elaboración propia.

El mapa cronológico muestra que, de las 742 coberturas de las reporteras de 
guerra, prácticamente la mitad se realizaron a partir del año 2000. En ese periodo 
de tiempo se llevaron a cabo un total de 351 coberturas. A continuación, el periodo 
de tiempo con más coberturas es el que abraca de 1990 a 1999 con 147 coberturas. 
A partir de aquí, el estudio detecta una gran diferencia en el número de coberturas. 
De este modo, entre 1930 y 1939 hubo 54 coberturas de reporteras. Entre 1980 y 
1989, 43 coberturas. Entre 1970 y 1979, 42 coberturas. Entre 1940 y 1949, 34 cober-
turas. En los años 50 hubo 31 coberturas. Entre 1910 y 1919 fueron 23 las cobertu-
ras realizadas por mujeres. Finalmente, hubo 13 coberturas en los años 60 y en los 
años 20 solamente se realizaron 4 coberturas de reporteras (ver Figura 2).

Por último, el mapa de conflictos muestra que la guerra con más coberturas 
realizadas por mujeres ha sido la guerra de Irak con 64 coberturas. Seguida de las 
coberturas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, que en total suman 
63. Por su parte, la guerra de Afganistán cuenta con 59 coberturas; la guerra de 
Israel-Palestina presenta 43 coberturas; y la guerra de Siria tiene 32 coberturas. 
Al listado anterior, le siguen las 26 coberturas de la guerra de Vietnam; las 21 
coberturas de los conflictos de la Primavera Árabe; un total de 13 coberturas de 
la guerra del Golfo; y únicamente, 10 coberturas de mujeres en la Guerra Civil 
Española. Las 411 coberturas restantes pertenecen a conflictos con todavía una 
menor representación de mujeres corresponsales de guerra. Se trata, principal-
mente, de los conflictos de Chechenia, India, Camboya, Timor Oriental, Angola, 
Egipto y Nicaragua (ver Figura 3).
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Figura 2
Cobertura cronológica de las corresponsales

Fuente: elaboración propia.

Figura 3
Cobertura de conflictos de las corresponsales

Fuente: elaboración propia.
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periodistas se han vuelto muy activas en la cobertura de las guerras en torno 
a el mundo, puesto que centran más en el sufrimiento humano y menos en el 
enfoque masculino de la guerra que se limita a recuentos de cadáveres, armas y 
ejércitos (Chambers, Steiner y Fleming, 2004, Jacobson, 2013). Según manifies-
ta Skare Orgeret y Tayeebwa (2016) las mujeres cubren las historias con perspec-
tiva de género, a fin de lograr transparencia y una imagen contextualizada de los 
conflictos globales y del posconflicto.

5. Discusiones y Conclusiones

Los resultados derivados de la investigación vierten diferentes conclusiones de 
gran valor documental alrededor del trabajo de las mujeres reporteras en dife-
rentes momentos históricos y en escenarios variopintos del planeta. En este 
sentido, el estudio permite concluir que los dos continentes con más conflictos 
y más coberturas en los últimos 107 años han sido Asia y África. Por su parte, 
América acumula el menor número de coberturas. Sin embargo, este aspecto 
no significa que la región viviera un número reducido de conflictos. Por tanto, 
es posible apuntar que el trabajo de las mujeres corresponsales de guerra se ha 
focalizado, por decisión de los medios donde trabajaban, en los conflictos con 
mayor repercusión mediática, como los de Afganistán, Vietnam o Irak.

En este sentido, guerras y conflictos armados de menor visibilización e im-
pacto mediático, como la matanza de Tlatelolco en México o la guerra de la Con-
tra en Nicaragua, han ocupado una importancia secundaria en la cobertura por 
parte de mujeres. Europa concentró las coberturas de mujeres corresponsales 
de guerra durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, otros 
conflictos ocurridos en este continente, como la Guerra Civil Española o la des-
integración de Yugoslavia, presentaron un número más reducido de mujeres co-
rresponsales cubriendo la zona.

Por otro lado, la cobertura de conflictos por parte de mujeres periodistas se 
han concentrado en el periodo de tiempo más cercano a la actualidad. En esta 
línea, resulta concluyente que casi la mitad de las coberturas realizadas por mu-
jeres se sitúan temporalmente a partir del año 2000. Este indicador no se de-
riva de una mayor presencia de conflictos en la actualidad respecto a décadas 
anteriores. El motivo reside en la mayor presencia de mujeres ejerciendo en la 
actualidad el trabajo de periodistas de guerra. En esta dirección, el mapa crono-
lógico muestra un ascenso claro de coberturas a partir de 1990, años clave para 
la democracia política y el establecimiento de leyes igualitarias en Estados del 
primer mundo.
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Desde un enfoque autocrítico, cabe señalar que, al iniciar el estudio, eran 
bajas las expectativas del equipo de trabajo respecto al número de mujeres 
periodistas que hubieran cubierto la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por su 
parte, se preveía un número más elevado de periodistas en la cobertura de los 
conflictos más recientes. Con relación a ello, resulta llamativo que el directorio 
de mujeres construido, en el marco de la investigación, presenta más de 50 pe-
riodistas que cubrieron la Primera y/o la Segunda Guerra Mundial, del total de 228 
corresponsales que conforman el listado total. Se trata, sin duda, de un número 
significativo teniendo en cuenta las restricciones, estereotipos y sexismos a los 
cuales se exponían las mujeres hace cien años. Además, es una conclusión que 
invita al desarrollo de nuevos y renovados estudios en este ámbito temático.

Aunque es cierto que hay más periodistas de guerra en la actualidad que en 
los primeros años del siglo XX, 228 corresponsales en 107 años es un número 
bastante inferior al esperado. Según los datos de las Naciones Unidas y la CIA 
(Central Intelligence Agency), actualmente, en el año 2021 hay 3.811 millones de 
mujeres en todo el mundo, de las que, según nuestro trabajo, solamente, 2 de 
ellas serán reporteras de guerra. Resulta igualmente impactante que haya más 
mujeres que hombres en la profesión periodística, pero que sean los hombres 
los que dominen esta rama del periodismo por distintos factores relacionados, 
en parte, con los estereotipos y roles de género. Este aspecto incide en la ne-
cesidad de una serie de cambios que, sin duda, afectan de forma sistémica a la 
profesión, pero igualmente a la academia.

Teniendo en cuenta que las investigaciones enfocadas en mujeres correspon-
sales son mínimas y que no existía a la fecha un directorio de las mujeres corres-
ponsales de guerra a nivel mundial, esta investigación incide en la importancia de 
fomentar la visibilización del trabajo de las mujeres en el periodismo de guerra. El 
estudio ha topado con varias dificultades que abarcan desde las dificultades de 
búsqueda documental a la escasez de trabajos enfocados en este campo. Se trata, 
en último término, un objeto de estudio que amerita de trabajos académicos, pero 
igualmente de una proyección mediáticas desde los propios medios. Este recono-
cimiento, académico y profesional, es sin duda, uno de los hitos más urgentes en el 
estudio y en la proyección del rol de las mujeres reporteras de guerras.

Este estudio analizó el componente de género dentro de las coberturas pe-
riodísticas tanto de conflictos bélicos, como en escenarios marcados por otro 
tipo de violencia. Existe, por tanto, la necesidad de fomentar la investigación al-
rededor del trabajo de la mujer periodista en la cobertura de conflictos bélicos 
que, como en los casos de Jar (2009) o Del Paso (2017) se ha focalizado en conflic-
tos determinados o en contextos socio-culturales muy específicos.

El derecho a la libertad de expresión y la igualdad de género constituyen ele-
mentos esenciales de la democracia puesto que las mujeres representan la mitad 



293Cartografía de la mujer periodista: violencia y conflictos armados (1914-2021)

IC
 –

 R
ev

is
ta

 C
ie

nt
ífi

ca
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
y 

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
20

 (2
02

3)
 ∙ 

pp
. 2

77
-2

97
 ∙ 

E-
IS

SN
: 2

17
3-

10
71

 ∙ 
ht

tp
s:

//
dx

.d
oi

.o
rg

/1
0.

12
79

5/
IC

.2
02

3.
I2

0.
12de la población y, por tanto, sin su participación la gobernabilidad democrática se 

verá seriamente comprometida. Tal y como refiere Morán et al. (2018), la sociedad 
solo será más justa y estará libre de discriminación si las voces de las mujeres 
fueran escuchadas. Arcos (2022) advierte que para erradicar la violencia contra la 
mujer periodista es importante una formación de excelencia humana y académica.

Desde una reflexión crítica, se percibe a la educación como la única vía po-
sible de cambiar estos constructos sociales. Miranda (2022) concuerda al res-
pecto cuando advierte que tenemos que conocer mucho más para aprender o 
desaprender. Para Yépez (2022), la violencia contra las mujeres periodistas es 
un reflejo de lo que somos como sociedad y los valores que permitimos en ella: 
atropello, irrespeto y desprecio hacia la vida del otro. Por tanto, la educación es 
clave y determinante a fin de cambiar un sistema que está en deuda con los gru-
pos vulnerables.

Finalmente, desde la academia se considera que el derecho de las mujeres pe-
riodistas a trabajar en condiciones seguras, sin temor a ser acosadas, atacadas, 
violadas o asesinadas, es un tema de fundamental importancia para la libertad de 
prensa. Al respecto, se deben hacer esfuerzos de parte de las organizaciones ci-
viles para que las demandas y necesidades de las profesionales de la información 
sean tomadas en cuenta. En este punto es imperativo que los programas de edu-
cación en periodismo incluyan la perspectiva de género y la formación en seguri-
dad y protección para periodistas que cubren guerras y conflictos.
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