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“Nunca deben quedar en el olvido las precursoras de las reporteras de hoy: recorrieron el mundo y 

recogieron sus experiencias en diarios, epistolarios, artículos o libros; eran intrépidas y valientes, 

y viajaban solas, superando las restricciones que se les imponían por su condición de mujeres. 

Tuvieron que valerse de todo tipo de artimañas, como seudónimos y disfraces de hombre, para 

lograr alcanzar su meta; arriesgaron su vida para lograr ver el mundo y contar sus viajes y 

experiencias”.  

 

Reporteras españolas, testigos de guerra. Ana del Paso
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Resumen: El presente trabajo es una investigación en la que se analiza la producción periodística de 

Sofía Casanova como corresponsal en el frente oriental (Varsovia y más tarde Moscú y San 

Petersburgo) durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en el diario ABC. Se explica la biografía 

de la reportera, el contexto histórico y la trayectoria e ideología del medio, al igual que se describe la 

cobertura mediática y el papel de las mujeres como corresponsales de guerra. Se recurre a la 

metodología de análisis del contenido de las publicaciones para presentar el tipo de mensaje que 

plasmó Casanova en sus textos y averiguar la importancia que ABC otorgó a su trabajo. Los resultados 

muestran que la reportera reflejó un deseo de paz en sus crónicas de guerra, que el ABC valoró su 

trabajo y que los hechos ocurridos en Polonia y Rusia condicionaron su trabajo.  
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Analysis of Sofia Casanova during her time in the newspaper ABC. The 

message of the Spanish war correspondent during the First World War 
 
 
Author:  Gomez Perez, Laura 

 
Tutor: Martin Jimenez, Virginia 

 
Abstract: The present work is an investigation in which the journalistic production of Sofía Casanova 

is analyzed as a correspondent on the eastern front (Warsaw and later Moscow and Saint Petersburg) 

during the First World War (1914-1918) in the newspaper ABC. The biography of the reporter, the 

historical context and the trajectory and ideology of the media are explained, as well as the media 

coverage and the role of women as war correspondents. The methodology of analysis of the content 

of the publications is used to present the type of message that Casanova expressed in his texts and to 

find out the importance that ABC gave to his work. The results show that the reporter reflected a 

desire for peace in her chronicles of war, that the ABC valued her work and that the events that 

occurred in Poland and Russia conditioned her work. 

 
Key words: Sofia Casanova; War Journalism; ABC; First World War; Chronicles; Conflict coverage; 

War corrrespondent.  
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1. Introducción  
 

1.1. Justificación 

 

El Periodismo de guerra está en crisis. Desde inicios del s. XXI los grandes grupos mediáticos apenas 

envían corresponsales a los lugares en conflicto. Usan el material enviado por periodistas 

independientes que informan a la vez para distintos medios, y que por lo general son, o bien 

profesionales locales con apenas recursos, o testigos fortuitos de los sucesos, como señala la 

corresponsal Ana del Paso (2018).  La información que corre por las redes sociales no tiene ninguna 

garantía sobre su origen o autenticidad, lo que hace dudar de la calidad de la información que llega 

desde las zonas de conflicto.  

 

Los nuevos corresponsales de guerra son jóvenes denominados freelance que venden sus piezas 

informativas a los medios. En muchos casos se trata de periodistas que no han llegado a ejercer en un 

medio de comunicación y se aventuran a viajar a lugares en conflicto haciéndose cargo de sus propios 

gastos (viaje, alojamiento, comida, fixer en las mejores situaciones, etc.) (Gutiérrez, 2018).  

 

Ante esta situación se formula la siguiente disyuntiva: ¿se debe apostar por información propia 

conseguida por reporteros y reporteras enviados por el medio o es mejor valerse de material que llega 

a la redacción firmado por aquellos periodistas que asumen el riesgo por su cuenta?  

 

Esta es la realidad actual. En cambio, la situación dada hace décadas era totalmente distinta. A pesar 

de que se contaba con menos recursos, los medios apostaban por el periodismo de guerra. Un ejemplo 

de esto es el ABC, diario que tuvo como redactora a la única representante de la prensa española que 

consiguió ser testigo directo de la Revolución Rusa de 1917, Sofía Guadalupe Pérez Casanova (del 

Paso, 2018: 24).  

 

Por ello, se va a convertir en la protagonista de este Trabajo de Fin de Grado en el que se va a realizar 

un análisis del texto que elaboraba Sofía Casanova, pionera en el reporterismo de guerra y prolífica 

escritora, durante su etapa como colaboradora del periódico ABC entre 1914-1918.  

 

Sofía Casanova (1861-1958) es un personaje de gran relevancia en el Periodismo. La reportera de 

origen gallego hablaba cinco idiomas (Martín Rodrigo, 2016) y trabajó como redactora para medios 

nacionales como, el ya nombrado, ABC, El Imparcial, El Liberal y La Época, e internacionales: The 
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New York Times y Gazeta Polska. Sus crónicas, en las que relató acontecimientos como la Primera 

Guerra Mundial, la Revolución Rusa o la invasión alemana de Polonia se publicaron por gran parte 

de Europa, siendo su nombre bien reconocido (del Paso, 2018:25).  

 

El estallido de la guerra le hizo adentrarse en el mundo del reporterismo, donde predominaba la 

presencia masculina. Esto no le dio sino más fuerza para luchar contra la discriminación de género, 

la censura de los gobiernos y la presión de los medios.  

 

Igualmente, Casanova también dejó huella en la Literatura al escribir grandes piezas como la obra de 

teatro La Madeja o la novela Princesa rusa (Martín Rodrigo, 2018). Todo su trabajo y esfuerzo hacen 

de ella una mujer referente a la que se pretende dar aún más difusión tras el desarrollo de esta 

investigación.  

 

Si bien es obvio que en este caso no se trata un tema actual, el trabajo pretende ser considerado de 

interés y mostrar la investigación sobre la obra de una de las periodistas más importantes del siglo 

XX.  

 

Además, la corresponsal de guerra es una de las periodistas más admiradas por parte de la autora. 

Casanova dedicó su vida a relatar los acontecimientos cruciales y esenciales que marcaron la historia 

de Europa. La reportera informó durante varios años desde la capital de Polonia, ciudad en la que la 

autora de esta investigación vivió una larga estancia y con la que, al igual que le ocurrió a Casanova, 

acabó guardando una estrecha relación.  

 

Reflejada en Casanova, la responsable de este Trabajo de Fin de Grado trata un tema de interés 

personal con el que pretende averiguar el mensaje que difundía la reportera durante la cobertura de la 

Primera Guerra Mundial mediante el análisis del contenido publicado comprendido en este periodo 

de tiempo.  

 
 

1.2. Objetivos 

 

El desarrollo de este trabajo tiene un objetivo general y consiste en desentrañar el mensaje que Sofía 

Casanova traslada en sus crónicas realizadas durante la Primera Guerra Mundial. Mediante el análisis 

de sus publicaciones en el diario ABC entre los años 1914 y 1918 se pretende descubrir qué tipo de 
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discurso lanzaba con sus artículos.  

 

Como objetivo específico se ha determinado el siguiente:  

 

-O1: Averiguar la importancia que otorgaba el diario ABC a los artículos de Sofía Casanova.  

 

En un segundo plano, se quiere rendir un pequeño homenaje a la memoria de una de las pioneras del 

Periodismo de guerra que dedicó sus últimos años de vida a informar sobre los acontecimientos que 

definieron la historia europea.  

 

 
1.3. Hipótesis  

 
Establecidos los objetivos, se plantea una primera hipótesis que se pretende confirmar con el resultado 

del análisis: Sofía Casanova plasma un mensaje de paz en las crónicas que envía desde el conflicto a 

España.  

 

A partir de la lectura de documentos realizados sobre Sofía Casanova como, por ejemplo, la 

investigación llevada a cabo por Asunción Bernárdez, Sofía Casanova en la Primera Guerra 

Mundial: una reportera en busca de la paz de la guerra o el trabajo elaborado por Cristina de Pedro 

Álvarez: Ángeles de la guerra. Los discursos pacifistas de Carmen de Burgos y Sofía Casanova tras 

sus experiencias como corresponsales se ha llegado a esta deducción que tras el análisis exhaustivo 

de los artículos publicados en el ABC durante la Primera Guerra Mundial se desmentirá o se afirmará.  

 

Tras un primer vistazo a las publicaciones de Sofía Casanova se han formulado tres hipótesis más: 

 

H2: La alta valoración del trabajo de Sofía Casanova por parte del diario ABC.   

 

H3: El trabajo de Sofía Casanova estuvo condicionado por las circunstancias del terreno desde 

donde informaba.  
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2. Estado de la cuestión 
 
El trabajo que se va a llevar a cabo consiste en una investigación sobre el contenido que elaboraba la 

reportera de origen gallego, Sofía Casanova, durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El 

objetivo es descubrir qué tipo de mensaje traslada al lector del ABC, partiendo de la siguiente 

hipótesis: Sofía Casanova lanza un discurso pacifista en sus crónicas de la Gran Guerra. Así mismo, 

se atenderán las otras tres hipótesis propuestas.  

 

Antes de este, se han realizado gran número de estudios sobre Sofía Casanova que guardan, por tanto, 

relación con el tema. 

 

Uno de ellos, que ha inspirado la investigación y que ha ayudado a establecer la hipótesis principal, 

es el análisis que elaboró Asunción Bernárdez Rodal en julio de 2013, titulado Sofía Casanova en la 

Primera Guerra Mundial: una reportera en busca de la paz de la guerra. En este documento, la 

Doctora en Periodismo recogió los resultados que obtuvo al estudiar el contenido periodístico de 

Sofía Casanova como reportera en el frente oriental (Polonia) durante la Primera Guerra Mundial. 

Examinó las publicaciones reunidas en el volumen De la guerra. Crónicas de Polonia y Rusia y 

concluyó corroborando el discurso pacifista debido a sus circunstancias “identitarias”: su condición 

de mujer y cristiana.  

 

Cristina de Pedro Álvarez, Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de 

Madrid, elaboró un análisis: Ángeles de la guerra. Los discursos pacifistas de Carmen de Burgos y 

Sofía Casanova tras sus experiencias como corresponsales. En este estudio la autora recorre la vida 

de ambas personalidades, destacando sus diferencias y sobre todo sus similitudes, así como su espíritu 

pacifista durante las guerras. En el caso de Casanova, una actitud más antimilitarista que culpa al 

Poder, los Estados y los Gobiernos de la guerra, pues son quienes determinan el porvenir de los 

hechos.  

 

Inés Martín Rodrigo, Licenciada en Periodismo y colaboradora en la sección de Cultura del periódico 

ABC publicó en 2016 Azules son las horas, una obra en la que recoge la biografía de la reportera 

gallega. Jugando con la temporalidad, pues intercala los años en cama previos a su muerte con la 

narración cronológica de su vida, Martín Rodrigo relata verazmente los acontecimientos vividos por 

la reportera al hacer uso de material contrastado y entrevistar a familiares de la protagonista.  
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Sofía Casanova: mito y literatura, de Rosario Martínez Martínez es una de las obras en las que 

también se recoge la biografía de la reportera. Escrito originalmente en gallego, la autora relata la 

vida y menciona toda su obra literaria enmarcándola en el tiempo en la que la escribió. Realiza una 

profunda investigación sobre la trayectoria de Casanova y trata de explicar el motivo de cada hecho.  

 

A pesar de que su análisis no se centra únicamente en Sofía Casanova, la corresponsal de guerra -Ana 

del Paso- publicó en 2018 Reporteras españolas, testigos de guerra, un libro donde recoge la 

trayectoria y trabajo de corresponsales, desde las pioneras hasta las actuales. En él ha plasmado la 

vida de Casanova como colaboradora de varios medios nacionales e internacionales. Contextualiza 

la situación en España durante la Primera Guerra Mundial y menciona el posicionamiento 

antimilitarista de Casanova durante la contienda.  

 
Igualmente, se han realizado otros estudios como el que Antón M. Pazos recoge en su libro Vida e 

tempo de Sofía Casanova (1861-1958). Junto a otros autores que colaboraron en la investigación, 

Pazos establece el marco histórico y la trayectoria vital de Casanova a partir de su creación literaria, 

desde los primeros poemas hasta las últimas publicaciones, pasando por las novelas y obras de teatro 

realizadas.  

 

3. Marco teórico  
 

3.1. De Galicia a Polonia 
 

Considerada una de las primeras corresponsales de guerra españolas, Sofía Guadalupe Pérez de Eguía 

Casanova nació en 1981 en A Coruña (Bados Ciria, 2018). Como señala Martín Rodrigo (2016) en 

su novela, trabajó como enviada fija para ABC redactando crónicas primero en Varsovia y más tarde 

en Moscú y San Petersburgo. La poeta –pues también destacó en el arte de la lírica– hablaba cinco 

idiomas y participaba frecuentemente en tertulias literarias, en las que se codeaba con importantes 

personajes de la época como Emilia Pardo Bazán, Blanca de los Ríos o Ramón de Campoamor.  

 

Relatado por Martín Rodrigo (2016), la escritora gallega pasó su infancia en su pueblo natal hasta 

que, con doce años, después de sufrir el abandono de su padre, se trasladó a Madrid acompañada de 

sus abuelos, hermanos y madre. Allí pasó toda su juventud continuando su educación y desarrollando 

su pasión por la poesía.  
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En 1887 su matrimonio con un diplomático y filósofo polaco, Wicenty Lutoslawski, la llevó a 

trasladarse a Varsovia, ciudad de la que se enamoró. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 

1914 propició su colaboración con medios nacionales como ABC, El Liberal, La Época, El Imparcial 

e internacionales: The New York Times y la Gazeta Polska. (del Paso, 2018: 25). En ellos informaba 

a la vez que denunciaba los hechos, a pesar de que Juan Ignacio Luca de Tena, entonces director de 

ABC, adoptando una línea germanófila, indicó a Casanova que se abstuviera de escribir en contra de 

los alemanes. Nunca se sometió a dicha directriz, negándose así a seguir la línea editorial del diario 

(del Paso, 2018: 27). 

 

Compaginó su trabajo como redactora con el de enfermera de la Cruz Roja. A la vez que escribía sus 

crónicas, Casanova atendía a los soldados heridos que llegaban desde el frente al hospital ubicado en 

la Estación Varsovia-Viena. Por esta condición de auxiliadora, fue testigo de los más crudos horrores 

del conflicto, sobre los que dejó un extenso testimonio en sus crónicas periodísticos. Después de un 

año de guerra en la capital polaca ya arrasada y rodeada por el enemigo, la escritora y su familia 

fueron evacuadas junto al resto de la población civil polaca al interior de Rusia. (Martínez, Martínez, 

2010: 22).   

 

Se trasladó primero a Moscú y más tarde a San Petersburgo, desde donde en 1917 informó sobre la 

Revolución de octubre (M. Pazos, 2010).   

 

Sofía Casanova se convirtió así en la única representante de la prensa española que consiguió 

ser testigo directo e informar sobre la Revolución rusa de 1917, el frente polaco de la Primera 

Guerra Mundial y, más tarde, la ocupación nazi de Varsovia. (del Paso, 2018: 24).  

 

Igualmente, por aquel entonces fue la única periodista extranjera que mantuvo una conversación con 

el comisario de Asuntos Exteriores del Gobierno de Lenin, León Trotski. Este encuentro aparece 

relatado en la crónica sobre la Revolución de octubre que se publicó en el ABC (del Paso, 2018: 25).  

 

Cuando termina el conflicto vuelve a Polonia. En ese momento Casanova es condecorada con la gran 

cruz de Beneficencia del Gobierno español “por sus relevantes actos de abnegación y altruismo 

realizados en los hospitales rusos, como hermana de la Caridad, con motivo de la actual guerra 

europea” (García Prieto, 1918).  

 

En 1938 visita Galicia, desde donde vive la tragedia de la Guerra Civil Española, y con pena regresa 

a Polonia. (Bados Ciria, 2018). Con su marcha experimenta la Guerra Civil en el extranjero, y allí, 
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con el ABC cancelado, continuaba enviando cartas a España en las que defendía el bando nacional. 

Por su postura ante el enfrentamiento, el caudillo muestra interés en conocerla (García Calero, 2016).  

 

La relevancia de Sofía Casanova no solo reside en la cantidad y la calidad de artículos periodísticos 

redactados, sino también en las obras literarias que escribió a lo largo de su vida. Como recuerda 

Martín Rodrigo (2016) en su novela, la gallega dejó gran volumen de ejemplares tanto de teatro, La 

Madeja, como novelas: Amores y confidencias: de Rusia, Las catacumbas de Rusia roja, Como en la 

vida, El crimen de Beira-Mar, El doctor Wolski, En la corte de los zares, Episodio de guerra, Lo 

eterno, Exóticas, Galicia la inefable, Idilio epistolar y El pecado, entre otra más.  

 

Sofía Casanova murió en Poznan (Polonia) el 16 de enero de 1958 dejando una extensa obra, objeto 

de investigaciones y estudios, como lo es este análisis (Bados Ciria, 2018).  

 

 

3.2. La primera gran guerra del siglo XX 

 
En el momento en el que estalla la I Guerra Mundial, Casanova se encuentra en Varsovia y se queda 

incomunicada con España debido a la cancelación de la correspondencia en Polonia. Aún así, la 

periodista establece su hábito de redactar cartas destinadas a su familia que más tarde el ABC 

publicará (Bernárdez Rodal, 2013: 211).  
 

Como consecuencia de la guerra, la escritora se convierte en una reportera de guerra que plasma en 

artículos periodísticos todo lo que vive y escucha durante su tarea como enfermera. Es una cronista 

que reflexiona sobre su papel como narradora del conflicto y la división que se produce en la prensa 

española, que decide postularse en un bando de la guerra (Bernárdez Rodal, 2013: 211).  

 

Como bien resume Castelló (2010), la guerra en la que participaron todas las grandes potencias 

industriales y militares de la época se inició el 28 de junio de 1914, día en que el heredero de la corona 

austriaca, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. El 

Imperio Austrohúngaro reaccionó ante tal ataque y le declaró la guerra a Serbia. En este momento la 

Europa dividida en alianzas (Triple Alianza y Triple Entente) se vio envuelta en uno de los 

enfrentamientos armados más funestos de la historia de la humidad, en el que participaron más de 

setenta millones de combatientes.  
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Mientras tanto, con la firma de un Real Decreto por parte del presidente Eduardo Dato, España se 

definió oficialmente neutral en la Primera Guerra Mundial. Las circunstancias en las que se 

encontraba el país no eran las adecuadas para aventurarse en un conflicto armado de tal calibre. Se 

carecía de una potencia económica y militar suficiente para formar parte de la contienda (del Paso, 

2018:26).  

 

Tras cuatro años de guerra, el ejército alemán se retiró después de su derrota en la batalla de Marne 

donde Francia, fortalecida por Reino Unido, consiguió la victoria. Acorde a las fases de las guerras 

clásicas, después de la derrota se preparó el acuerdo de paz: el Tratado de Versalles. Reunidos en 

París los representantes de las potencias implicadas, se obligó a Alemania devolver las colonias en 

ultramar, así como gran parte de su territorio nacional, entre otras muchas condiciones (Moreno, 

2018).  

 

 

 

3.3. ABC, el decano de la prensa española 
 

Alejandro Pizarro (2010) comenta como durante la 

Primera Guerra Mundial la codicia de información era 

espoleada por los sucesos bélicos, lo que favoreció de 

manera inicial a toda la prensa. Los diarios políticos 

aumentaron sus tiradas y se pusieron del lado de la Triple 

Entente o de la Triple Alianza -pese a que España decidió 

mantenerse neutral-. El periódico ABC, fundado por 

Torcuato Luca de Tena en 1903, se puso del bando de las 

potencias centrales de la Triple Alianza, adoptando una 

postura germanófila en el conflicto y eso le hizo 

aumentar la tirada un 42,8%. (Gómez Mompart, 1996: 

89).  

 

Debido a su postura, entró en las listas negras creadas para boicotear empresas relacionadas con 

Alemania. La consecuencia fue que anunciantes habituales del ABC no pudieron publicitarse en sus 

páginas por temor a las represarias, aunque según Iglesias (1980): “los ingresos totales en concepto 

de anuncios no decayeron”. 
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El propio diario achacaba los perjuicios a su postura neutralista, (Iglesias, 1980):  

 

Perdemos, por ser neutrales, por servir a España, más de trescientas mil pesetas al año. La 

demostración es sencilla, […] han perseguido a nuestros anunciantes con amenaza de 

incluirlos en las listas negras si continuaban haciendo su publicidad en nuestras columnas, y 

las bajas que por esta coacción experimentamos exceden de la cifra que queda anotada.  

 

El diario nunca se ha llegado a autodefinir de ninguna forma, pero sí se le atribuye la defensa de ideas 

conservadoras, monárquicas y cercanas al catolicismo.  Siempre apoyando la unidad territorial de 

España, lo que supone su rechazo a los movimientos independentistas periféricos (Santamaría, 2018: 

23).  

 

Actualmente, se describe como “el diario nacional decano y de referencia de la prensa española”.  

Mantiene once ediciones y una relevante posición en Madrid y Sevilla (Grupo Vocento, 2019).  

 

 

3.4. Cómo se informó de la IGM 
 

A lo largo del siglo XX el papel de los reporteros de guerra adquirió mayor relevancia. Su presencia 

y participación fue escasa en un primer momento, pero, debido a la notable calidad de la información 

que elaboraban, los medios comenzaron a apostar por este tipo de periodista. Se destinaba a uno o 

más trabajadores de su plantilla, que en algunos casos viajaban con el ejército implicado. En ocasiones 

esto suponía la censura por parte del jefe de la unidad, ya que podría vetar o embargar el trabajo de 

los periodistas (del Paso, 2018: 40).  
 

La Primera Guerra Mundial intrigaba a la población española por lo que los lectores, ávidos de 

información, disparaban las ventas de periódicos. La prensa española se contagió de esa fiebre por 

conocer el desarrollo de los sucesos y se vio obligada a mandar periodistas al epicentro del conflicto 

(Sánchez Aranda, 1993). En esta carrera informativa participaron destacados reporteros como 

Salvador de Madariaga, Ramiro de Maeztu, Julio Camba, Luis Araquistain, José Pla, “Corpus Barga” 

o Azpeitúa (Barreiro, 2018).  

 

En este momento también se hicieron distinguir las agencias de información, como Fabra o Havas, 

que obtenían y difundían el material a los medios. Además, los nuevos acontecimientos también 
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llegaban a España por parte de las embajadas, los despachos telegráficos y las conferencias telefónicas 

(Colaboradores de Wikipedia, 2019).  

 

La mayoría de periódicos se rigieron por la neutralidad firmada por el país, sin embargo, esto no 

impedía que buen número de ellos se inclinasen hacia un bando u otro (Sánchez Aranda, 1993). A 

pesar de intentar evitarse, la sociedad española vivió la Gran Guerra con ansia bélica y la población 

se dividió entre aliadófilos y germanófilos (Barreiro, 2018). Esto provocó que los periódicos pusieran 

sus páginas al servicio de los intereses que estimaban convenientes e incluyesen en sus publicaciones 

propaganda (Barreiro, 2018).  

 

Debido a los deseos de guerra que se estaban gestando en la España autodenominada neutral, se 

aprobó el Real Decreto de 4 de agosto de 1914, dirigido a garantizar la no beligerancia nacional. Así 

mismo, el Gobierno de Maura se vio obligado a firmar la Ley de 7 de agosto de 1918 contra el 

espionaje debido a los deseos de los bloques enfrentados por insertar en la prensa española 

propaganda (Barreiro, 2018).  

 

El trabajo periodístico se vio delimitado por barreras que condicionaban el ejercicio de la tarea 

informativa. El difícil acceso a fuentes fidedignas, la falta de libertad para hablar de ciertos temas, 

los problemas económicos provocados por el propio enfrentamiento y la presión de un ambiente 

dividido entre dos bandos enmarcaban el campo de actuación de la prensa (Sánchez Aranda, 1993). 

Sin embargo, la fotografía fue la novedad de esta contienda. Millones de soldados documentaron su 

experiencia en las trincheras y la plasmaron en álbumes privados de guerra (Aguilar, 2014).  

 

En el trascurso de la contienda tres grandes diarios españoles del primer tercio de siglo, ABC, El 

Debate y El Sol, vivieron un crecimiento apreciable (Sánchez Aranda, 1993).  

 

Algunos diarios francófilos, como La Correspondencia de España, Heraldo de Madrid o El 

Socialista perdieron bastante tirada entre 1913 y 1918. También resulta curioso prestar 

atención a la evolución de aquellos periódicos que fueron relativamente neutrales a lo largo 

de la Gran Guerra. Los dos casos más llamativos se dieron en Barcelona; ambos diarios eran 

conservadores y favorables a la Monarquía. Mientras La Vanguardia subió un 125% el número 

de ejemplares, La Veu de Catalunya perdió un 60% su tirada durante el mismo periodo. 

(Gómez Mompart, 1996).  
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“La Primera Guerra Mundial fue una guerra antigua hecha con armamento moderno también en el 

plano propagandístico” (Urrutia, 2014). 

 
 

3.5. Mujeres corresponsales de guerra  
 

Sofía Casanova es una las pioneras en el reporterismo de guerra que se adentró en los conflictos para 

relatar lo ocurrido. Pero, al igual que ella, otras mujeres de su época recogieron testimonios 

estremecedores mientras desempeñaban tareas de ayuda humanitaria. Todas hicieron frente a la 

discriminación de género, la censura de los gobiernos y/o la presión de sus medios. 
 

Emilia Pardo Bazán (1851 – 1921) Carmen de Burgos, Colombine (1867 – 1932), Concepción 

Arenal (1820 – 1893) María Teresa de Escoriaza (1891 – 1968), Josefina Carabias (1908 – 

1980) o Consuelo González Ramos (1877 – ¿?) son algunos de los nombres que junto al de 

Sofía Casanova nunca deben quedar en el olvido. Recorrieron el mundo y recogieron sus 

experiencias en diarios, epistolarios, artículos o libros […] Tuvieron que valerse de todo tipo 

de artimañas, como seudónimos y disfraces de hombre, para lograr alcanzar su meta; 

arriesgaron su vida para lograr ver el mundo y contar sus viajes y experiencias. (del Paso, 

2018: 15).  

 

Precursoras del reporterismo de guerra de hoy, motivaron a adentrarse en este ámbito a otras mujeres 

como Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf, Maruja Torres, Ángeles Espinosa, Gloria del Campo, 

Teresa Aranguren o Berna González Harbour entre otros muchos nombres.  

 

TVE y la agencia EFE fueron pioneros en confiar en las mujeres para la cobertura de conflictos. La 

cadena nacional contrató a Carmen Sarmiento y a Rosa María Calaf en 1982 para cubrir los sucesos 

ocurridos en El Salvador y en Líbano. Gracias a la repercusión de sus crónicas, la presencia y el peso 

de las mujeres en las redacciones fue cada vez mayor (del Paso, 2018:32). 

 

Siguiendo los pasos de Calaf y Sarmiento llegaron a TVE Elena Martí, Belén Carcelén y Elisa 

Varcárcel. Y más tarde, Yolanda Sobero, Pilar Requena, Ángela Rodicio y María José Ramudo. (del 

Paso, 2018: 33).  

 

Del Paso recuerda en su obra (2018: 35) que el diario El País se mantuvo a la vanguardia de los 



18 
 

hechos y envió a Maruja Torres, Ángeles Espinosa y Georgina Higueras para cubrir los conflictos de 

Paraguay, Chile, Irán, Irak, Líbano, Israel, Baréin, Siria, Yemen, Camboya, Afganistán, Pakistán y 

Arabia Saudí.  El ABC apostó en los noventa por Cristina López Schlichting, experta en la situación 

que azotaba Europa del Este, conflictos a los que la agencia EFE destinó a Carmen Postigo.  

 

A pesar de los esfuerzos de las mujeres reporteras de guerra por demostrar que han podido y pueden 

realizar el mismo trabajo que los hombres, Pilar Requena (2018) afirma:  

 

Es perceptible […] cierta misoginia en algunos compañeros a los que les cuesta mucho 

reconocer el mérito de las compañeras, e incluso intentan poner alguna que otra zancadilla o, 

lo que es peor, dejan salir su vena machista. Creo que todavía queda mucho camino por andar. 

La discriminación es evidente y se anteponen los hombres a las mujeres, aunque ellas en 

muchos casos, estén bastante más preparadas que ellos. (Citado en del Paso 2018: 48). 

 

Mónica G. Prieto, Cristina Sánchez, Rosa Meneses y Mayte Carrasco (freelance) no comprenden que 

aún en España no se reconozca y se visibilice el trabajo de la mujer, ya no sólo en su papel como 

corresponsales de guerra, sino en el Periodismo en general.  

 

Machismo en las redacciones a la hora de enviar a mujer. Los jefes reconocen menos el trabajo 

de la reportera que el del reportero. Lo viví trabajando en El Mundo y sería porque tenían 

mayor empatía hacia ellos, que también son hombres. (G. Prieto, citado en del Paso, 2018:42).  

 

No obstante, G. Prieto, como respuesta a una colega estadounidense que le contó cómo en su agencia 

fotográfica habían desaparecido las mujeres, señaló que en el caso de España el problema ya no reside 

en el género, sino en la falta de interés de la prensa española por la información internacional. “Si 

hace diez años éramos una legión los españoles que cubríamos conflictos, hoy los enviados especiales 

de plantilla se cuentan con los dedos de una mano frente a los freelance, y eso afecta a mujeres y 

hombres” (G. Prieto, citado en del Paso, 2018:42).  

 

 

4. Metodología  
 

Para realizar un trabajo de investigación es necesario llevar a cabo un desarrollo metódico que permita 

la adecuada consecución de los objetivos propuestos, así como “una formulación clara, concreta y 
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precisa del problema y una metodología de investigación rigurosa y adecuada al tipo de trabajo” 

(López Noguero, 2009:167). Por ello, cada estudio utiliza las directrices más adecuadas, acorde con 

lo que se pretende conseguir.  

 

Durante el desarrollo de esta investigación se va a recurrir a una metodología cuantitativa de análisis 

de contenido para extraer qué tipo de mensaje plasmaba Sofía Casanova en los textos publicados 

durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en el diario español ABC, periódico seleccionado ya 

que es el único medio en el que escribía la reportera que pervive a día de hoy y del que se pueden 

extraer artículos en español (se recuerda que escribió en The New York Times y Gazeta Polska). 

 

“El análisis de contenido es una técnica propia dentro del estudio de las Ciencias Sociales” (Piñuel, 

2002). Según Berelson (1952), es una “técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática 

y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación”. “Esta fórmula de 

investigación se basa en datos previos, deducciones reproducibles y validez que se extrapolan al 

contexto del estudio” (Krippendorff, 1997).  

 

La estrategia que se va a llevar a cabo consiste en el estudio de las publicaciones de la reportera de 

una manera completa para poder determinar la veracidad de las hipótesis anteriormente expuestas. 

 

La fecha de los artículos para investigar abarca del 15 de noviembre de 1914 hasta el 30 de mayo de 

1918. Esta elección se ha tomado debido a que es un periodo de tiempo asequible para estudiar en el 

que se puede observar principio, desarrollo y fin de un conflicto armado y la evolución del tratamiento 

que la periodista le otorga. Además, son las fechas concretas en las que se publicaron las crónicas de 

Sofía Casanova comprendidas durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Para desarrollar un trabajo íntegro es necesario recopilar toda la información posible que permita 

llegar al objeto de estudio. La fuente de datos que se ha usado ha sido el propio diario ABC, que de 

manera altruista ha facilitado el volumen de artículos de la corresponsal de guerra.  

 

Igualmente se ha realizado una búsqueda en la hemeroteca del diario donde gracias a su exploración 

avanzada se han conseguido corroborar que se obtienen todas las publicaciones de la reportera. En la 

versión web del periódico, nombrando a la autora y el periodo de tiempo, se encuentran los artículos 

que se someterán a estudio. 
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Después de conseguir las sesenta y cuatro crónicas que publicó la corresponsal gallega durante la 

Gran Guerra, se va a investigar el material según la siguiente tabla de análisis: 

 

 

De cada publicación se va a detallar separadamente la fecha de redacción y la fecha de publicación, 

el destinatario y el titular. Igualmente, se resumirá en una frase el tema del artículo, para 

contextualizar los términos en el relato, y se establecerán las palabras clave y su ubicación (titular o 

texto).  

 

El dato destacable, que antes del análisis ya se puede confirmar, es que la fecha de redacción no 

coincide con la fecha de publicación debido a que Sofía Casanova se encuentra en Polonia y más 

tarde en Rusia y la correspondencia tarda un margen de tiempo en llegar a Madrid. La diferenciación 

de ambos tiempos es muy relevante en esta ocasión porque va a ayudar a esclarecer la hipótesis 

número dos y número tres.  

 

Por una parte, el periodo comprendido entre redacción y publicación puede mostrar la regularidad 

con la que el ABC publicaba sus textos y, por otra, es capaz de señalar la fluidez de las crónicas que 

enviaba Casanova a España, siendo otros elementos, como puede ser el estado de la correspondencia 

en el país, los condicionantes de la diferencia temporal que existe en mayor o menor medida entre 

ambos actos.  

 

Por ello, el titular y el resumen del contenido son elementos de estudio necesarios ya que son los que 

van a dar contexto y explicación a algunos de los resultados extraídos.  

 

Como palabras clave se van a determinar las siguientes: ‘paz’, ‘pacifismo’, ‘acuerdo’, ‘pacto’, 

 Fecha 

 de 

redacción 

Fecha  

de 

publicación 

Destinatario Titular Resumen Palabras 

clave 

(pacifismo) 

Palabras 
clave 

(neutralidad) 

Palabras 

clave (a 

favor de 

la 

guerra) 

         

Artículo 

nº1 
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‘conferencia’, ‘solución’, ‘tratado’, ‘retirada’, ‘pacifista’, ‘rendición’, ‘amor’ y ‘perdón’. Se trata de 

términos que ayudan a la búsqueda de un mensaje pacifista. Por otra parte, se van a tener en cuenta 

también términos como ‘neutral’, ‘neutralidad’, ‘arbitrariedad’, ‘equilibrio’, ‘equidad’ e ‘impersonal’ 

que señalan una posición neutral de Casanova ante el conflicto.  

 

Para realizar una investigación completa, se van a tener en cuenta términos que indiquen una postura 

a favor de la guerra como ‘beligerancia’, ‘vencedor’, ‘beligerante’, ‘victoria’, ‘odio’, ‘ocupar’, 

‘vencer’, ‘destruir’, ‘destrucción’, ‘incendio’, ‘matar’ y ‘destrozar’. La elección de estos últimos 

términos ha sido ardua ya que hay que tener en cuenta que Casanova comenta un conflicto. 

 

Al contar con el mismo número de palabras que demuestren una postura en contra o a favor de la 

guerra se equilibra el análisis. Después de estudiar el contenido de los textos se dividirán los artículos 

en pacifistas, neutrales y a favor de la guerra.  

 

Tras este desglose, se va a realizar el recuento de aquellos artículos que utilizan los términos que se 

han señalado como palabras clave, siendo expuestos en gráficos para una identificación más visual 

de los resultados utilizando la aplicación Infogram. En este momento se podrá observar si predominan 

los mensajes pacifistas, neutrales o proguerra.  

 

En definitiva, para la comprobación de la primera hipótesis se va a tener en cuenta el uso de las 

palabras clave seleccionadas por parte de Sofía Casanova, es decir, el propio análisis de contenido.  

 

En cuanto a la segunda hipótesis -alta valoración del trabajo de Sofía por parte del ABC-, se va a 

verificar o desmentir mediante la regularidad de las publicaciones. En dicha deducción también se 

podrían haber empleado otros datos que ayudasen a completar la conclusión, como puede ser la 

remuneración de la reportera o la relación epistolar de la correspondencia con el editor. Aspectos que 

se pueden tener en cuenta en próximas investigaciones sobre Sofía Casanova.  

 

Para el esclarecimiento de la tercera hipótesis, -el trabajo de Casanova estuvo condicionado por las 

circunstancias del terreno desde donde informaba-, se va a valer de la diferenciación entre la fecha de 

redacción y publicación y los propios acontecimientos que narra en la crónica, ya que los saltos 

cronológicos pueden deberse a los propios hechos que suceden durante la guerra o problemas 

técnicos.  

 
 



22 
 

 
5. Resultados  
 
Antes de la explicación de los resultados se va a exponer la tabla técnica de análisis de la que se van 

a extraer los datos necesarios para confirmar o desmentir las hipótesis.  
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Tras realizar el análisis de contenido, se han conseguido los datos óptimos para poder esclarecer o no 

las hipótesis y se expondrán a continuación. Sofía Casanova durante la Gran Guerra publicó sesenta 

y cuatro artículos en el ABC. En ellos relataba tanto testimonios de soldados heridos que se 

encontraban en el hospital en el que trabajaba, como conferencias a las que tenía acceso y en las que 

se negociaban los conflictos exterior e interior, pues a partir de 1917 también relata la Revolución 

Rusa.  

 

Los artículos son variopintos, mediante el resumen que se realiza en la tabla de análisis se puede 

comprobar como Casanova aborda todo tipo de temas en sus crónicas. Es cierto que tras la lectura de 

las crónicas se nota una cierta evolución debido a los acontecimientos que enmarcan la situación. En 

un principio la reportera relata el ambiente que se vive en Polonia, concretamente en Varsovia, con la 

llegaba de los alemanes. Con la evacuación de la población civil polaca al interior de Rusia sus relatos 

comienzan a ser diversos e incluye más aspectos políticos. Dicho cambio se nota en los primeros 

meses de la contienda, pues los nueve primeros artículos hablan en su mayoría de testimonios de 

soldados heridos o ciudadanos, incorporando la cuestión política en el artículo diez datado en octubre 

de 1915 cuando se realiza la primera sesión de la Duma (Parlamento ruso).  

 

A finales de 1915 la guerra ya es sobresaliente y las crónicas son tanto sociales como políticas. 

Informando ya desde Rusia, la reportera difunde los discursos que tienen lugar en la Duma. Es notable 

como paralelamente a los ataques y enfrentamientos surgen las reuniones y conferencias con el fin de 

frenar o acelerar la guerra.  

 

La aportación periodística que realiza Casanova es el relato de las estrategias, avances, ataques y 

medidas que toman los bandos, sobre todo los aliados, durante la Primera Guerra Mundial desde el 

terreno ruso, así como los testimonios de la población y las asambleas de la Duma. Su traslado a 

Moscú y San Petersburgo es decisivo en cuanto al punto de vista que otorga a sus crónicas porque de 

esta manera la reportera queda involucrada en los hechos que ocurren y condicionan su visión. 

Además, como ya se ha comentado, ya no solo comenta la Primera Guerra Mundial, sino que informa 

de la Revolución que vive Rusia a partir de 1917.  

 

El fin de la guerra lo experimenta en San Petersburgo. Desde allí últimas crónicas que envía están 

relacionadas con la futura firma de paz, aunque no existe un artículo en el que confirme la finalización 

formal de la contienda.  

 

Una vez resumido el contenido de las crónicas, se procede a la obtención de resultados a través de la 
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tabla de análisis. El primer resultado se revela en el Gráfico nº1: en cuarenta y siete de los sesenta y 

cuatro artículos analizados aparecen algunas de las palabras clave que se han determinado como 

términos que muestran un mensaje pacifista. Por otro lado, de este mismo número de artículos 

analizados, treinta y ocho incluyen términos a favor de la guerra. En once de ellos hace uso de 

‘neutralidad’, ‘neutral’, ‘equidad’, ‘impersonal’ y ‘equilibrio’. 

 

 
Gráfico nº1 

Número de artículos publicados clasificados en tres posiciones según las palabras clave 

  
Elaboración propia. Fuente: ABC 

 

 

 

Así mismo, se ha demostrado que de todas las palabras clave encontradas (252 en total), noventa y 

seis de ellas hacen referencia al término ‘paz’. Así se muestra en el Gráfico nº2, que permite ver 

como únicamente la palabra ‘paz’, descartando el resto de palabras clave señaladas como pacifistas, 

es el 38.10% de todos los términos encontrados en las crónicas de Sofía Casanova.  
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Gráfico nº2 

Número de palabras clave encontradas Vs. Número de veces repetidas el término ‘paz’ 

 
Elaboración propia. Fuente: ABC 

 

 

 

Otro dato relevante que se ha mostrado en el Gráfico nº3 es que en ocho publicaciones, siendo el 

12.5% de todos los artículos, no se han encontrado ninguna de las palabras clave establecidas para 

esta investigación, por lo que en cincuenta y seis de las sesenta y cuatro publicaciones sí que se han 

hallado (87,5% del total). La mayor parte de las crónicas en las que no han aparecido los términos 

relatan reuniones y discursos de los políticos al igual que testimonios de soldados o enfermeras. Esto 

significa que se trata de artículos en los transcribe literalmente el discurso de otras personas, sin 

cabida a su opinión personal de los hechos. Podrían considerarse en cierto modo artículos neutrales, 

ya que narra de forma impersonal.  

 

Estos ocho artículos sumados a los once que se han clasificado como neutrales, hace un total de 

diecinueve crónicas consideradas neutrales. Aún sigue siendo un número inferior a la cifra de 

publicaciones pacifistas (47) y proguerra (38).   
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Gráfico nº3 

Número de artículos que no contienen ninguna palabra clave 

 
Elaboración propia. Fuente: ABC 

 

 

Continuando con la interpretación de las palabras clave de la tabla técnica, se puede confirmar que 

en cinco de los sesenta y cuatro artículos aparecen palabras pacifistas en sus titulares. Por el contrario, 

Sofía Casanova no hace uso de palabras neutrales ni a favor de la guerra en estos (Gráfico nº4). 

 

 

Gráfico nº4 
Número de artículos en los que las palabras clave aparecen en el titular 

 
Elaboración propia. Fuente: ABC 
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A la hora de interpretar estos datos se debe hacer uso del apartado ‘Resumen’ de la tabla de análisis 

ya que de esta forma se contextualizan los términos en el contenido narrado. Las palabras pacifistas 

de Sofía Casanova aparecen principalmente en los artículos en los que informa de las negociaciones 

de paz, las reuniones y conferencias en las que se debate el futuro de Rusia. Esto sucede en enero de 

1916 cuando en Rusia comienza a gestarse “fantasías sobre la paz” como Casanova señala en el 

artículo nº14 (ABC, 4 de febrero de 1916) y nº15 (ABC, 5 de febrero de 1916). A partir de ese momento 

las crónicas relatan las sesiones en la Duma donde los que piden el cese de la guerra toman la palabra.  

 

Esta ansiedad por la paz se va a relajar y se pagará durante un tiempo, ya que por el momento Rusia 

busca el sosiego con la victoria de la guerra.  Los hospitales vuelven a llenarse de heridos y la ofensiva 

continúa con más fuerza que nunca. “Miles de combatientes muertos a diario; ondas de plomo y 

llamas despedazando la tierra donde los nuevos cráteres que abren los proyectiles arrojan cabezas, 

seguidas de cuerpos” (ABC, 9 de octubre de 1916, Más horrares bélicos, Casanova). 

 

Durante esta etapa de guerra Sofía Casanova escribe frases como la siguiente:  

 

Hay que pensar en nuestras relaciones con Polonia, y yo ya sueño con que España llegue allí 

pronto, de los primeros, a la conquista pacífica del puesto a que tiene su derecho su regia 

estirpe, su expansión, su arte insuperable. (ABC, 23 de enero de 1917, La obra del novelista, 

Casanova).  

 

El año 1916 termina con un “balance horrible”, como la reportera señala, después de que Inglaterra 

y Francia esquivasen “el momento de una paz honrosa para todos” (ABC, 21 de febrero de 1917, 

Balance horrible, Casanova).  

 

A partir de junio de 1917, cambian las tornas. El descontento del pueblo es más notable y el Zar 

abdica en su hermano. Las manifestaciones que convocan los trabajadores rusos cada vez son más 

habituales y se reclama la paz y la retirada de la guerra. En este periodo se concentran muchas palabras 

clave encontradas puesto que la situación lo requiere. 

 

Este anhelo de paz comienza a notarse a partir del artículo nº43 (ABC, 20 de julio de 1917), en el que 

menciona las primeras manifestaciones. En el artículo nº45 (ABC, 27 de julio de 1917) Casanova 

informa sobre la rebelión del Ejército que se niega a combatir, pidiendo paz para el pueblo. En el 

artículo nº49 (ABC, 20 de diciembre de 1917) habla de la condena a muerte del General Kornilow 

por la supuesta conspiración militar. En estas crónicas hace uso repetido de palabras clave porque 
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refleja el deseo de calma y tranquilidad de los rusos. No será hasta la crónica nº60 (ABC, 20 de abril 

de 1918) cuando vuelva a hacer un excesivo uso de la palabra ‘paz’ con motivo de la propuesta de 

Thchernoff, nuevo presidente de la Duma, quien materializa la paz a través de una República Federal 

en Rusia.  

 

Las últimas crónicas recogen la futura firma de la paz por lo que es lógico su uso. Pero, a pesar de 

que la utilización de estos términos no determine fielmente la opinión pacifista de Sofía Casanova, la 

reportera de guerra deja en numerosas ocasiones su descontento y su anhelo de paz: 

 

- “No esperéis de mi pobre pluma elogios o entusiasmos de los triunfadores. Execro la guerra 

y los laureles del campo de batalla” (ABC, 8 de abril de 1915, La guerra en Rusia, Casanova). 

 

- “Séanos dado a las mujeres en todas partes, y en los terrenos de la lucha más aún, librarnos 

de influencias malsanas que nos impidan cumplir nuestra misión de paz” (ABC, 8 de abril de 

1915, La guerra en Rusia, Casanova).  

 

- “Me da pena saber que más soldados van a ensangrentar los campos de Europa” (ABC, 19 de 

junio de 1915, A orillas del Naref, Casanova).  

 

- “Sólo que para mí, cada dolor del soldado tiene más importancia, más fuerza en pro de la paz, 

que los geniales planes estratégicos de sus generales” (ABC, 3 de febrero de 1916, Cifras 

Trágicas, Casanova). 

 

- “Las mujeres […] ansiamos la paz para rezar lo que nos resta de vida por los que hemos 

perdido. (ABC, 3 de febrero de 1916, Cuadros de horror, Casanova). 

 

- “Felizmente, la paz va a firmarse” (ABC, 23 de abril de 1918, La paz se firmará, Casanova). 

 

- “¡La paz! ¡Si pudiera reinar la paz entre los humanos!” (ABC, 30 de mayo de 1918, ABC en 

Rusia, Casanova). 

 

Igualmente, Sofía Casanova plasma su deseo de paz pidiendo el fin de la contienda y criticando los 

horrores del “cataclismo” como constantemente llamada a la guerra. A lo largo de sus artículos se 

encuentran críticas como estas: 
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- “No parece posible que un día más se prolongue este maldito pecado de la guerra; este 

apocalíptico encono de tantos pueblos cuyas llamas calcinan millones de cadáveres 

encharcados en sangre” (ABC, 31 de diciembre de 1916, Un año más, Casanova).  

 

- “¡Me tienen tan cansada de guerras y revoluciones y perfidias diplomáticas!” (ABC, 12 de 

junio de 1917, Las consecuencias de la revolución, Casanova).  

 

- “¡Qué tragedia! ¡Qué terribles días éstos!” (ABC, 31 de diciembre de 1917, La conspiración 

militar, Casanova). 

 

En cuanto a su relato veraz en el que se esfuerza por narrar la Primera Guerra Mundial de la manera 

más próxima a la realidad se han extraído frases que lo confirman:  

 

- “Me sostengo en el torbellino de aquí, equilibrándome en una neutralidad que combaten todos 

en torno mío; en una neutralidad de sentimiento y equidad para todos” (ABC, 15 de junio de 

1916, El porvenir de Polonia, Casanova).  

 

- “No he dicho todo lo que sé, ni casi he hablado de lo que aborrezco por hipócrita o injusto; 

pero he dicho siempre la verdad de los hechos; aquella parte de la verdad publicable, 

compatible con las imposiciones de reserva que estamos obligados a acatar” (ABC, 3 de mayo 

de 1917, Aclaración, Casanova). 

 

 

La fecha de redacción y de publicación revelan datos significativos que ayudan al esclarecimiento de 

las hipótesis. Para empezar, se puede observar como al comienzo de la guerra hay un salto temporal 

de cinco meses realizado entre octubre de 1914 y marzo de 1915, según las fechas de redacción, -

noviembre y abril, según la publicación-.   

 

Es curioso ver como en 1914, año del estallido de la guerra, lo que podría considerarse uno de los 

momentos más importantes y digno de narrar del conflicto, tan solo hay un texto publicado. Impreso 

el 15 de noviembre, es el único artículo que se difundió. No será hasta el 8 de abril de 1915 cuando 

se vuelva a publicar crónicas de Sofía Casanova. Toda esta desinformación del momento crucial 

narrado desde el frente oriental se debe a la cancelación de correspondencia que se ordenó en Polonia 

con la llegada de los alemanes. Así lo reflejó la reportera en el artículo del 15 de noviembre de 1914: 

“Desde mañana ya se suprimirá el correo; de modo que esta carta sale hoy, para evitar un retardo 
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indefinido” (ABC, 15 de noviembre de 1914, Una carta de Sofía Casanova, Casanova).  

 

Con la recuperación de la fluidez del correo, a partir de marzo de 1915 la diferencia que existe entre 

fecha de redacción y publicación es de un mes, en algunos casos dos. De hecho, la propia reportera 

explicó en su crónica de octubre de 1915 el porqué de la falta de noticias durante agosto y septiembre:  

 

Me informo que mi trabajo y mi correspondencia privada de dos meses ha encallado en las 

aguas de la catarata oficinesca oficial […]Por si algún lector compasivo ha echado de ver esa 

laguna entre mis crónicas de Polonia y estas de Moscú, le doy la explicación de mi silencio, 

que no fue pereza ni desmayo. (ABC, 13 de noviembre de 1915, La destitución del gran duque. 

El cierre de la Duma. Casanova).    

 

“Es penosísimo trabajar con tales trabas, en la inseguridad de nuestra correspondencia y la de nuestras 

horas” (ABC, 22 de junio de 1916, En las posiciones. Casanova). 

 

Este margen temporal de un mes o dos se mantiene de forma continua hasta septiembre de 1917 (fecha 

de redacción). A partir de este mes se va a sufrir una desigualdad de cinco meses entre narración y 

difusión. Se observa que esto ocurre desde el artículo número cuarenta y ocho hasta el sesenta y dos. 

A partir de la publicación sesenta y dos el margen se reduce a dos o tres meses, una diferencia más 

lógica y que se mantendrá hasta el fin de la guerra.  

 

Este desmedido margen temporal que se desarrolla entre septiembre de 1917 y febrero de 1918 (según 

la redacción) puede atribuirse a la conspiración militar y la seguida República que se instaura en 

Rusia. En septiembre Casanova relata las manifestaciones y los complots que realiza el ejército y el 

posterior establecimiento de un régimen republicano en Rusia. El conflicto interior del país puede 

considerarse el causante de este retraso. Hay que destacar que se está hablando en todo momento de 

la diferencia entre redacción y publicación, ya que sí es cierto que Casanova mantuvo activa su pluma 

y firmó prácticamente todos los meses textos.  

 

Así mismo, con el análisis de la fecha se puede observar que el ABC publicó de forma regular las 

crónicas de Sofía Casanova. El diario incluyó en sus páginas todos los meses textos de la reportera 

gallega, a excepción de aquellos en los que Casanova no escribió, por ejemplo, la falta de artículos 

en el periódico entre noviembre de 1916 y enero de 1917 se debe a la no redacción entre septiembre 

y diciembre, hecho del que se desconoce el motivo, y que se puede observar en los artículos nº26 

(ABC, 20 de noviembre de 1916) y nº27 (ABC, 23 de enero de 1917).  
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Por otra parte, se ha observado la evolución en el estilo de redacción de la propia Sofía Casanova a 

partir del destinatario de los artículos. Tras el análisis de este aspecto se ha contemplado que el artículo 

nº1 (ABC, 15 de noviembre de 1914) estaba dirigido a sus familiares, por el contrario, en 1915 las 

crónicas ya estaban dirigidas a los lectores del ABC. Artículo nº1 (ABC, 15 de noviembre de 1914): 

 

De una carta que dirige a su familia la insigne escritora, nuestra compatriota Sofía Casanova, 

residente en Varsovia y ahora dedicada allí piadosamente a la asistencia de los heridos rusos, 

copiamos a continuación algunos párrafos, que revelan cosas nuevas y muy interesantes de la 

campana en Rusia. (ABC, 15 de noviembre de 1914).   

 

De una redacción dirigida a sus familiares, Sofía Casanova pasa a hacer mención al lector del ABC 

al que destina sus crónicas: “Ya entenderán mis lectores por qué dije al Patronato para socorro de 

prisioneros eslavos que su acción es sectaria, sin generosidad” (ABC, 23 de abril de 1915, Prisioneros 

y heridos. Las operaciones. Casanova). “Y mientras las autoridades no me: echen, aquí estaré, 

informando a mis lectores de lo que sé y veo” (ABC, 2 de agosto de 1915, La evacuación, Casanova). 

“¿Quién era este hombre?, preguntará el lector, felizmente ignorante de las novelas de San 

Petersburgo” (ABC, 21 de febrero de 1917, Gregorio Rasputin, Casanova).  

 

 

6. Conclusiones  
 
Una vez que se ha expuesto el análisis de la cuestión y los resultados obtenidos del estudio del 

contenido elaborado por Sofía Casanova, se puede afirmar que se ha cumplido el objetivo propuesto 

en un primer momento y se ha conseguido desmentir y/o corroborar las hipótesis formuladas. 

 

El objetivo era realizar un análisis del contenido de las crónicas de Sofía Casanova publicado en el 

diario ABC durante la Primera Guerra Mundial. Después de adquirir todo el volumen de artículos de 

Casanova de la hemeroteca del diario digital, se elaboró la tabla de estudio y se consiguieron los 

resultados óptimos para trabajar las hipótesis. Con todo ello se ha conseguido el objetivo. 

 

El segundo objetivo, relacionado con el medio en el que se publicaron los textos, consistía en 

averiguar la importancia que otorgó el ABC a los artículos de Sofía Casanova. Para alcanzar este 

propósito se analizó la fecha de publicación para determinar la regularidad con la que se incluyeron 

en el diario los textos de la reportera.  
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En cuanto a la primera hipótesis: Sofía Casanova plasma un anhelo pacifista en sus crónicas, tras la 

observación de los resultados, queda totalmente confirmada. En cuarenta y siete de los sesenta y 

cuatro textos aparecen las palabras clave seleccionadas como pacíficas, frente a los treinta y ocho 

artículos que contienen términos a favor de la guerra. En estos cuarenta y siete artículos, cinco 

palabras aparecen en el titular, lo que indica una mayor importancia a la necesidad de paz. Por el 

contrario, ningún término bélico ni neutral ha aparecido en el titular.  

 

Así mismo, se han encontrado a lo largo de todos los textos 252 palabras clave en total, de los cuales 

noventa y seis era el término ‘paz’, casi la mitad de la totalidad. Esto significa la exagerada repetición 

de una palabra que tiene un único significado y finalidad: la paz frente a la guerra. También se han 

conseguido extraer literalmente fragmentos de artículos en los que Sofía Casanova refleja su opinión 

sobre la contienda.  

 

La segunda hipótesis: la alta valoración del trabajo de Casanova por parte del ABC, queda confirmada 

según la metodología que se ha llevado a cabo. Es cierto que existe una regularidad en la publicación 

de los textos de Casanova en el diario. Todos los meses se incluía información firmada por la reportera 

y de no ser así el motivo era la falta de contenido debido a las circunstancias del momento.  

 

Como ya se explicó en la metodología, la conclusión de esta hipótesis hubiese sido más completa con 

datos como la remuneración de la reportera o la relación epistolar entre reportera y editor, pero no se 

ha tenido acceso a esta información.  

 

La tercera hipótesis: el trabajo de Sofía Casanova estuvo condicionado por las circunstancias del 

terreno desde donde informaba, queda confirmada, ya que el resumen de las crónicas escritas y los 

saltos cronológicos reflejan que la cancelación de la correspondencia y los conflictos internos del país 

dificultaron la tarea de Casanova.  

  

Aunque no se ha establecido una previa hipótesis, a lo largo de la investigación también se ha 

descubierto que Sofía Casanova realiza una evolución en su escritura. En un primer momento las 

crónicas eran cartas que dirigía a sus familiares y que el ABC utilizó para informar de los hechos 

ocurridos en Polonia y Rusia. Con el estallido de la guerra la reportera ya elabora un contenido más 

minucioso dirigiéndose a sus lectores.  
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En la presente investigación se ha estudiado el trabajo periodístico de una de las pioneras del 

reporterismo de guerra. Sofía Casanova, contraria a la guerra, difundió durante la Primera Guerra 

Mundial un mensaje de paz. A pesar de que las circunstancias del terreno desde el que informaba no 

eran las más adecuadas, consiguió publicar sesenta y cuatro crónicas en el ABC, diario que valoró su 

aportación periodística.  
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7. Anexos  

 Se adjuntan a continuación los artículos analizados de los que se han extraído las citas mencionadas 
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