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Resumen  
El presente artículo tiene un doble objetivo. Reforzar teóricamente la idea de que el encuadre 
seguridad ha sustituido al conflicto a la hora de cubrir mediáticamente las guerras. Segundo, 
realizar dicho refuerzo teórico aplicándolo a un caso de estudio hasta la fecha inexplorado, el 
conflicto del Sáhara Occidental. Se han utilizado cuatro diarios de prensa, de gran tirada nacional 
en sus respectivos países, El Mundo, El País (España), Le Figaro y Le Monde (Francia), y con líneas 
ideológicas divergentes. La finalidad es demostrar cómo el encuadre seguridad es utilizado como 
un encuadre genérico independientemente de la posición ideológica del medio. 

Palabras clave: Encuadres/prensa/seguridad/crisis humanitarias/Sáhara Occidental/ 

Abtract 
This article has a twofold objective. Theoretically, it aims to develop the argument that the 
‘security’ framing has replaced the ‘conflict’ framing in the media coverage of wars. Empirically, it 
aims to substantiate this idea by by applying it to a hitherto unexplored case study, the conflict in 
Western Sahara. This conflict’s coverage has been examined focusing on four daily newspapers of 
great national circulation in their respective countries and with divergent ideological stances, i.e. 
El Mundo, El País (Spain), Le Figaro and Le Monde (France). The purpose is to demonstrate how 
the security framing is used as a generic framing regardless of the ideological position of each 
media outlet. 
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Introducción y marco téorico 

Nadie pone en duda que la dimensión informativa de los conflictos bélicos ha jugado un 
importante papel en el devenir de los mismos. No obstante, si acudimos a la literatura 
especializada encontramos dos enfoques bien diferenciados. Por un lado, investigaciones 
enmarcadas dentro de la comunicación política con un fuerte componente empírico que abordan 
cuestiones como la deshumanización de víctimas, la demonización de líderes políticos o la 
concordancia entre discursos mediáticos y políticos (Noorzai y Hale, 2020; Afzal y Harun, 2020; 
García-Marín, 2007). Y, por otro lado, trabajos propios de relaciones internacionales y estudios de 
seguridad y defensa que abordan la información como un ente estratégico sobre el que se asienta 
uno de los pilares del poder relativo de actores estales y no estatales (Gabel, 2020; Winter, 2020; 
Colom-Piella, 2019). 

Uno de los trabajos más citados de la literatura especializada es la investigación de Semetko y 
Valkenburg (2000). Este trabajo incide en que los encuadres fluctúan dependiendo del tipo de 
medios y temas que traten, pero exponen cinco encuadres genéricos consolidados: conflicto, 
interés humano, consecuencias económicas, moralidad y atribución de responsabilidades. Estos 
encuadres han servido como columna vertebral de los estudios que han abordado la problemática 
relación entre medios de comunicación y conflictos armados. En este sentido se pueden destacar, 
sin ánimo de ser exhaustivo, los trabajos de Liu (2019), Moreno-Mercado (2019), Almahallawi y 
Zanuddin (2018) o Árdevol-Abreu (2015), entre otros. Empero, hay que señalar que dichas teorías 
sobre estos encuadres se desarrollaron antes de los terribles atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York, en un acontecimiento que muchos consideran el comienzo del nuevo siglo.  

Es cierto que el fenómeno terrorista es muy anterior al año 2001, pero existe unanimidad, dentro 
de los círculos académicos, acerca de que el 11-S revolucionó los paradigmas académicos, políticos 
y militares sobre el fenómeno terrorista. De ahí que Ette y Joe (2019) señalen que la cobertura del 
terrorismo y narrativas asociadas a la seguridad se hayan convertido en un arquetipo del encuadre 
conflicto (Frederick et al. 2016), especialmente estudiadas desde el comienzo de la denominada 
guerra contra el terror. Sin embargo, el uso de encuadres relacionados con la seguridad 
transciende la cobertura sobre conflictos armados, ataques o grupos terroristas. Se encuentra 
presente también en análisis centrados en problemas migratorios (García-Marín y Calatrava-
García, 2018) o  en asuntos relacionados con la geopolítica (De Vreese, Boomgaarden y Semetko, 
2011). Pero todos estos temas contienen algo en común, su marcado componente exterior.  

No obstante, el uso de encuadres plantea además ciertos debates entre los autores que 
diferencian entre periodismo de paz y periodismo de guerra. Según Galtung (1986), el periodismo 
de guerra y el periodismo de paz son dos encuadres generalmente competitivos entre sí.  Mientras 
que, en el caso del periodismo de guerra, el conflicto actúa como encuadre noticioso principal, 
potenciando el sensacionalismo basado en la violencia y las bajas civiles, el periodismo de paz 
centra su cobertura en las responsabilidades de la guerra, así como los puntos de acuerdo y 
posibles soluciones. Por lo tanto, el periodismo de guerra tiende a utilizar encuadres episódicos 
basados en el aquí y ahora y diferencia entre perdedores y ganadores, mientras que el periodismo 
de paz intenta buscar las raíces históricas del problema utilizando mayoritariamente encuadres 
genéricos (Galtung y Fisher, 2013).  

 



116 
 

Ciñéndonos al objetivo de esta investigación, los postulados de Galtung parecen que han sufrido 
ciertas mutaciones si se realiza una panorámica actualizada. Si la guerra contra el terror ha 
producido una securitización mediática de los acontecimientos internacionales (Vultee, 2010), las 
dinámicas parecen indicar que la construcción de encuadres también lo han hecho. Esta es la base 
de las preguntas de investigación planteadas, posteriormente tratadas. ¿La seguridad ha sustituido 
genéricamente al conflicto? Principalmente, porque el encuadre conflicto incluye ciertas variables, 
como las diferencias entre los contendientes y las dinámicas históricas del conflicto que el 
encuadre seguridad no aborda. Ya que este, se encuentra influido por otras características, como 
la estabilidad regional, posibles consecuencias del conflicto o la gestión de crisis por parte 
organismos supranacionales.  

Figura 1. Esquema conceptual 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las teorías de encuadres, siendo las características de Entman (1993) uno de sus máximos 
exponentes, se han consolidado dentro de los estudios de comunicación política de los últimos 
años. Dichas teorías presentan a su vez ciertas problemáticas, como la excesiva dificultad de 
realizar una categorización estándar (Al-Nahed y Hammond, 2018) o las diferentes aproximaciones 
metodológicas a la hora de extraer encuadres. En el caso que aquí nos ocupa, conflictos armados y 
por ende política exterior, esta complejidad analítica resulta menor. Una de las principales razones 
que se puede argumentar es que los acontecimientos internacionales suelen encuadrarse a partir 
de la definición del problema, principalmente por el nulo o escaso contacto con el fenómeno 
abordado (Canel, 1999).  Lo que facilita la codificación de unidades analíticas en muchas ocasiones 
con escasa polarización ideológica y extraídas de agencias de información internacionales que 
operan sobre el terreno.   

Caso de estudio: el conflicto del Sáhara Occidental 

El Sáhara Occidental es actualmente uno de los diecisiete territorios no autónomos en proceso de 
descolonización según la ONU. Existe una extensa literatura sobre el conflicto saharaui desde 
diversas disciplinas, como las relaciones internacionales (Barreñada-Bajo, 2012), los estudios de 
paz (Dann, 2014), el derecho internacional (Ducci, 2019) o la ciencia política (Hernando de 
Larramendi, 2010), entre otras. Desde el ámbito de la comunicación, el conflicto saharaui es un 
terreno virgen, no sólo en el ámbito académico hispanohablante sino en el anglosajón. Esta falta 
de estudios, lo que avala la originalidad de esta investigación, puede deberse a diversos motivos. 
Por un lado, el territorio saharaui no ha contado, hasta el momento, con presencia de grupos 
yihadistas de gran relevancia mediática consolidados en la región del Magreb, como son Daesh 
(ISIS) o Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Y, por otro lado, desde el acuerdo de alto el fuego 
de 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, no se han producido ataques militares de gran 
envergadura.  

Como se ha mencionado, la cuestión del Sahara Occidental presenta un campo de estudio por 
abordar desde los estudios de comunicación, sin embargo sí encontramos algunos y escasos 
trabajos. Berkani (2019) afirma: “asistimos *…+a un tratamiento reservado, por parte de los medios 
de comunicación españoles y marroquíes, a la cuestión relativa al conflicto del Sáhara Occidental” 
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(p. 122). Por supuesto, las estrategias diplomáticas marroquíes ante un tema de seguridad 
nacional han ido históricamente encaminadas a la normalización de la región (López, 2011), 
aunque desde el punto de vista mediático el conflicto saharaui no tiene elementos tan relevantes 
como otros conflictos. Además, se debe señalar que dentro de esa normalización el papel francés 
resulta crucial ya que, actualmente, la MINURSO1 no supervisa materias sobre derechos humanos 
debido al veto de Francia en el Consejo de Seguridad. Esta realidad ha provocado que algunos 
académicos, como Torrejón-Rodríguez (2020), señalen la necesidad de reformular y revisar la 
misión de la ONU en la región. 

Los trabajos procedentes del campo de la comunicación política adolecen de análisis concretos 
sobre un conflicto que se remonta a 1976. Principalmente, porque el conflicto saharaui ha sido 
tratado circunstancialmente. En algunos casos, como elemento integrador que envuelve la imagen 
mediática de la realidad política marroquí (La Parra-Casado, Penalva-Verdú y Mateo-Pérez, 2007; 
García-Marín y Barroso-Cortés, 2006; Szmolka-Vida, 2004), y en otros como un elemento más de 
las movilizaciones del 2011, conocidas como Primavera Árabe (Farhan y Varghese, 2018; Deubel, 
2015; Bayat, 2013). Proviniendo las investigaciones que han tratado expresamente el conflicto de 
otras disciplinas académicas, anteriormente mencionadas. Aunque, es cierto que desde el 
periodismo se han realizado aportaciones significativas. Especialmente relevantes son las obras de 
Ignacio Cembrero (2006) y Yolanda Sobero (2010).  

No obstante, ¿qué elementos empíricos podemos mostrar para diferenciar el rol de un medio de 
comunicación? ¿Cuándo es propaganda y cuando información, aunque sea sesgada? El debate es, 
desde luego, irresoluble desde muchos puntos de vista. Aquí se propone una tímida propuesta 
basada en los encuadres. El origen de la misma es la utilización de las rutinas periodísticas. De 
hecho, en el corazón de la teoría de encuadres subyace la idea de que muchos de ellos son atajos 
en la exposición de la información: para informar de un conflicto armado debe de haber variables 
perturbadoras como víctimas y bajas ¿De  dónde surge la utilización de rutinas periodísticas? 
Posiblemente de la idea de la competición.  

Metodología 

En este contexto, el propósito del artículo es investigar y comparar el uso del encuadre seguridad 
en la prensa española y francesa. Para reforzar teóricamente el trabajo se ha decidido medir 
también la presencia de dos encuadres genéricos propuestos por Semetko y Valkenburg (2000): 
conflicto e interés humano. Debido a su naturaleza exploratoria, ante la falta de estudios previos, 
se ha optado por plantear preguntas de investigación en lugar de formular hipótesis. Aunque la 
presencia del encuadre seguridad ya ha arrojado datos que prueban empíricamente su destacada 
existencia en los medios de comunicación (Moreno-Mercado y García-Marín, 2020), resulta 
necesario comparar su presencia con el encuadre conflicto para reforzar su presencia 
teóricamente.  

Las preguntas de investigación se centran en el meta-enfoque en el que los diarios de prensa 
españoles y franceses encuadran el conflicto saharaui y las tendencias securitarias, que señalan los 
estudios anteriormente mencionados. No obstante, al igual que sucede en múltiples ocasiones, un 
artículo puede incluir varios encuadres, a veces incluso superpuestos (Strömbäck y García-Luengo, 
2008). Aunque, en el caso de la pregunta de investigación número cinco se ha codificado a partir 
de variables dicotómicas presencia/ausencia.  

                                                           
1
 Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. 
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Se plantean cinco preguntas de investigación: 

P1: ¿El encuadre seguridad tiene una presencia claramente diferenciada del encuadre 
conflicto? 

P2: ¿El encuadre seguridad es el encuadre más utilizado por los medios? 

P3: ¿Existen diferencias mediáticas reseñables por país? 

P4: ¿Existen diferencias por bloques ideológicos en la cobertura de encuadres? 

P5: ¿Existe una predominancia de encuadres episódicos sobre genéricos? 
 

El estudio realiza un análisis de contenido de carácter cuantitativo, aunque se debe resaltar el 
elemento cualitativo de la técnica utilizada, para responder a las preguntas de investigación 
planteada. La técnica de análisis propuesta resulta altamente adecuada por diversas razones. Por 
un lado, aunque convencional, el análisis de contenido se ha mostrado como un consolidado 
método de investigación en el área de los estudios de comunicación. Y, por otro lado, la reducida 
población existente hace que carezca de sentido aplicar otras aproximaciones estadísticamente 
más ambiciosas, como el análisis factorial o el aprendizaje de máquina. Esta se ha seguido según 
los postulados de Krippendorff (1990).  

La investigación toma como referencia cuatro medios de líneas ideológicas divergentes y de gran 
tirada nacional en sus respectivos países: El País, El Mundo (España), Le Monde y Le Figaro 
(Francia).  La Encuesta General de Medios en España y la Alliance pour les Chiffres de la Presse et 
das Médias (ACPM) en Francia muestran la importancia de estos periódicos en ambos países. La 
propia congelación que vive el conflicto saharaui obliga a seleccionar medios españoles y 
franceses, ya que estos son países que históricamente han tenido presencia en la región del 
Sáhara Occidental, para poder contar con una población representativa aunque limitada. El 
periodo estudiado abarca desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019. La selección de 
dicho marco temporal se debe a dos razones. Primero, ante la inexistencia de estudios previos, 
permite realizar una contribución actualizada del objeto de investigación. Y, segundo, porque en 
este periodo se han dado fuertes tensiones entre las partes, como en el caso de la Operación 
Guerguerat lanzada por Marruecos contra el contrabando en la región, acción que fue considerada 
por el Frente Polisario como una violación del alto el fuego de 1991.  

Todas las unidades de análisis se han extraído de la base de datos de Lexis-Nexis Academic, 
frecuentemente utilizada en estudios que abordan la dimensión mediática de acontecimientos 
políticos. La búsqueda se ha realizado a partir de los términos *Sáhara, *conflicto, *guerra, 
*conflit y *guerre. El estudio cuenta con una población, que, si bien es algo escasa si la 
comparamos con otros estudios, es suficiente para responder a las preguntas de investigación 
propuestas (N= 266). En total, se cuenta con 113 artículos de El País, 61 de Le Monde, 57 de El 
mundo y 35 de Le Figaro2.  Los artículos incluyen las versiones digitales e impresas de los diarios 
seleccionados.  

Al tratarse de un asunto específico de política internacional, los encuadres se han localizado a 
partir de la definición del problema, ya que esta categoría suele definir las demás e igualmente es 
la base sobre la que se construye la información internacional. Asimismo, el análisis de encuadres 
episódicos según las premisas de Iyengar (1991), se ha codificado a partir de las categorías 

                                                           
2
 En definitiva, se espera una coincidencia mediática con las posturas oficiales en materia de política exterior. 

Tradicionalmente, Francia ha apoyado los postulados marroquíes mientras que España se ampara bajo la postura de la 
ONU.  
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“Sí”/”No”, lo que ayuda a reducir el sesgo del investigador. Naturalmente, se ha realizado una 
doble codificación de los materiales para garantizar la fiabilidad del estudio mediante el 
Coeficiente Kappa de Cohen, con un mínimo de 0,65. 

A pesar de que el objetivo principal del estudio es explorar si el encuadre seguridad ha sustituido 
al encuadre conflicto como genérico de los conflictos, se ha decidido estudiar si la cobertura es 
genérica o episódica. El motivo es ahondar en si la cobertura que se realiza sobre el Sáhara 
Occidental es eventual, marcada por hechos concretos o aislados, o por el contrario subyace una 
tónica generalista que posicionan el conflicto en un espectro más amplio. Finalmente, se ha 
utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 25.0. 

Resultados 

Como se ha mencionado a lo largo del marco teórico, investigaciones previas han demostrado una 
cierta tendencia a la securitización en el tratamiento de conflictos armados y crisis internacionales 
(Moreno-Mercado y García-Marín, 2020; Hotchkiss, 2015). Si anteriormente se señalaba que el 
periodismo de paz y de guerra se diferencian principalmente en el uso de encuadres episódicos y 
genéricos (Galtung y Fisher, 2013), siendo el periodismo de paz mucho más incisivo en los orígenes 
y antecedentes del conflicto (Nicolás-Gavilán, 2018), poco se sabe sobre las diferencias 
transnacionales. Si bien es cierto, que “no todos los encuadres genéricos son aplicables al análisis 
de fenómenos que tienen lugar en contextos disímiles a aquellos en los cuales han sido creados” 
(Aruguete y Koziner, 2014) en el caso de los conflictos armados este hecho se simplifica. La razón 
la podemos encontrar en las variables interconectadas y limitadas que se presentan regularmente 
en la cobertura sobre sucesos internacionales. Empero, el escaso conocimiento sobre esta realidad 
en estudios comparados (Strömbäck y Luengo, 2008) justificó la elaboración de la pregunta de 
investigación 5: ¿Existe una predominancia de encuadres episódicos sobre genéricos? Esta 
pregunta de investigación está plasmada en la Tabla 1. 

Los resultados muestran un predominio de encuadres episódicos sobre genéricos. La cobertura 
pues se enmarca dentro de pautas coyunturales, como las tensiones de Marruecos con la Unión 
Africana sobre la cuestión del Sáhara Occidental, las tirantes relaciones con su vecino Argelia o la 
muerte del presidente de la República Árabe Saharaui (RASD), Mohammed Abdelaziz. Esta 
realidad resalta la pregunta de si realmente se puede hablar de periodismo de calidad a la hora de 
abordar la cuestión saharaui. Los datos obtenidos muestran que no existen diferencias 
significativas en la prensa española y extranjera cuando usan encuadres genéricos (χ² = 3,220ª, p = 
,073, d.f. = 1), ni tampoco cuando emplean encuadres episódicos (χ² = 2,971ª, p = ,085, d.f. = 1). En 
cuanto a su utilización y frecuencia, a pesar de que la cobertura episódica es mayoritariamente 
predominante, en ambos casos se supera con creces la barrera del 50%. Aun así, encontramos 
algunas diferencias. El uso de encuadres genéricos en la prensa francesa no llega al 30% mientras 
que en la española se encuentra cercana al 40%. La explicación la podemos encontrar en las raíces 
históricas de la presencia de España en el territorio del Sáhara Occidental como potencia colonial. 
En cambio, la presencia francesa ha sido menos relevante si la comparamos con otros territorios 
cercanos al Sáhara, como Marruecos o Argelia. En general, a pesar de las escasas diferencias se 
puede inferir que el periodismo francés tiene una tendencia más fuerte a cubrir hechos aislados y 
coyunturales que a contextos más amplios e históricos. 
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Tabla 1. Uso de encuadres genéricos y episódicos en la cobertura del conflicto en el Sáhara 
Occidental  

 España Francia 

Encuadres Genéricos 38.8% 28.12% 

Encuadres Episódicos 61.19% 71.85% 
N 134 96 

Fuente: elaboración propia. La tabla presenta la cobertura del conflicto saharaui en dos medios españoles 
(El País y El Mundo) y dos franceses (Le Monde y Le Figaro).  

 

Las preguntas de investigación número 1 y 2 van encaminadas a explorar en profundidad los meta-
enfoques utilizados por la prensa a la hora de informar sobre el conflicto saharaui. Los encuadres 
analizados son frecuentemente usados en trabajos que relacionan cobertura mediática y política 
internacional, donde existe una gran cantidad de literatura al respecto (Semetko y Valkenburg, 
2000; Moreno-Mercado, 2018; Liu, 2019). Estos encuadres han sido codificados de forma binaria 
(presencia/ausencia), y en la misma pieza editorial pueden encontrarse varios a la vez. Los 
encuadres Seguridad y Conflicto presentan diferencias significativas. Por un lado, se ha codificado 
el encuadre Seguridad en base a las implicaciones regionales del conflicto, los problemas 
derivados de él en las relaciones con Marruecos y la posible actividad terrorista en la región de 
grupos como AQMI. Por otro lado, el encuadre Conflicto hace referencia a los enfrentamientos 
entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, las explicaciones históricas del conflicto o las 
declaraciones de portavoces de ambos bandos. Para el encuadre Drama Humanitario se han 
seguido las pautas clásicas de este, mientras que en Otros se han agrupado diversas cuestiones no 
significativas para este estudio, como las consecuencias económicas, responsabilidades u otros 
asuntos regionales. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.  

Los datos señalan diferencias relevantes con respecto al uso del encuadre Conflicto (χ² = 3,855ª, p 
= ,050, d.f. = 1) y el encuadre Drama Humanitario (χ² = 11,190ª, p = ,001, d.f. = 1). Sin embargo, no 
se encontraron diferencias significativas en cuanto al uso de los encuadres Seguridad y Otros, 
aunque en las explicaciones asociadas a cuestiones de seguridad se encuentran en los límites de la 
significatividad (χ² = 3,552ª, p =,059, d.f. = 1). Como se puede apreciar el encuadre Seguridad se 
consolida como encuadre con mayor peso a la hora informar sobre la conflictividad en el Sáhara 
Occidental, siendo en el caso español muy significativo, con datos cercanos al 40%. Las diferencias 
porcentuales más relevantes las encontramos en las explicaciones humanitarias y conflictivas del 
suceso. Tomados en conjunto, los resultados indican que la prensa española está más enfocada en 
la raíz del conflicto, resultado lógico si se observan las implicaciones contemporáneas recientes de 
la región en relación a España. Asimismo, la prensa francesa tiende más a incidir en las 
consecuencias humanitarias del conflicto aunque, como posteriormente se indicará, las enfoca 
desde una perspectiva más regional que local.  

El análisis descriptivo indica que la seguridad toma una importancia central en la cobertura de los 
medios de ambos países, independiente pero a la vez circunstancialmente conectada con el 
encuadre Conflicto. Con lo cual, podemos confirmar que no sólo es el encuadre con más peso en 
ambos países sino que posee unas dinámicas y características propias dentro de las rutinas 
periodísticas de los medios. Sin embargo, los resultados obtenidos arrojan unos datos a priori 
sorprendentes en cuanto al uso del encuadre Drama Humanitario. Principalmente, porque son 
muchas las ONGs y personalidades mediáticas españolas las que reiteradamente han mostrado su 
apoyo a la causa saharaui en el conflicto con Marruecos. Este primer análisis indica que desde una 
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perspectiva general, la visibilidad mediática de dichas organizaciones y personalidades se 
encuentra significativamente limitada en las rutinas periodísticas españolas. 
 

Tabla 2. Encuadres en la prensa española y francesa  

 España Francia 

Seguridad 37.95% 29.94% 
Conflicto* 25.74% 22.75% 

Drama Humanitario** 22.15% 28.74% 

Otros 20.95% 18.56% 
N 167 167 

Fuente: elaboración propia. La tabla presenta la cobertura del conflicto saharaui en dos medios españoles 
(El País y El Mundo) y dos franceses (Le Monde y Le Figaro).  
* y ** indican diferencias estadísticas significativas entre piezas editoriales españolas y francesas, utilizando 
el estadístico Chi-Cuadrado (χ² test). 

 

Anteriormente se señalaba que una misma pieza puede contener más de un encuadre, cómo han 
mostrado diferentes estudios (Rodríguez-Esperanza y Humanes, 2017). El gráfico 1 muestra la 
distribución de encuadres por diario a partir de la agrupación de las puntuaciones obtenidas en la 
Tabla 2: 

En el caso del encuadre Seguridad, no se aprecian diferencias significativas en los 4 medios 
analizados, siendo el encuadre con más presencia. Este encuadre y su importante rol en la 
cobertura del conflicto saharaui puede explicarse debido a los importantes flujos migratorios que 
se dan en la zona, la presencia en áreas limítrofes de organizaciones terroristas o las 
consecuencias de una reactivación de enfrentamientos armados: “Marruecos, ahora, el buen 
vecino, El Mundo, 31/07/16”, “Sahel le poison djihadiste, Le Monde, 16/06/19”. 

El encuadre Drama Humanitario, que muestra el conflicto como una crisis para la población, 
también es frecuentemente utilizado por los medios; existen diferencias entre la intensidad con la 
que se muestra en el diario el país con respecto al resto de medios. Los datos resultan esperables, 
pues históricamente el periódico español se ha mostrado crítico con las políticas marroquíes y el 
uso de este encuadre presenta una frecuencia recurrente a la hora de cubrir conflictos: “El 
desierto encierra mucha vida y calma. ¡Justicia para el pueblo saharaui!, El País, 14/08/19”, “Al 
servicio de la paz y el derecho, El País, 20/12/16”. 

El tercer encuadre con más peso es el relativo a las vicisitudes del conflicto, así como su origen. 
Este encuadre presenta diferencias más significativas al tener una presencia desigual. Como se 
puede observar, el entramado del conflicto queda en un lugar testimonial comparado con los 
otros dos encuadres analizados en todos los diarios, salvo en El País, que utiliza dicho encuadre 
para reforzar otros puntos de vista, como el drama vivido por la población saharaui: “Bofetadas a 
los principios, El País, 15/01/15” . El gráfico 1 explica los datos obtenidos en la tabla 1, 
confirmando que la cobertura es mayoritariamente episódica y coyuntural, hecho que se ve 
reforzado por el estado de congelación que actualmente experimenta el conflicto saharaui: 
“Zapatero vuelve a irritar al gobierno viajando al Sáhara, El Mundo, 13/03/15”, “Sahara: l’ONU 
compte sur le maintien d’un engagement “constructif” des parties, Le Figaro, 10/04/19”, “Le 
conflit entre le Maroc et les Sahraouis perturbe l’Union Africane, Le Monde, 1/12/17”.  
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Gráfico 1. Distribución de encuadres por medios seleccionados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Lexis-Nexis Academic. 

 

Finalmente, también se realizó un análisis según el espectro ideológico de los medios analizados, 
agrupando a los diarios El País y Le Monde con la etiqueta “progresistas” y El Mundo y Le Figaro 
con la etiqueta “conservadores”, como muestra el gráfico 2. El motivo de esta agrupación 
pretende ver los resultados de los diarios diferenciados por sus líneas ideológicas y responder a la 
pregunta de investigación número 4 del presente documento. Se es consciente de que la 
clasificación de El Mundo, como “conservador”, puede ser discutible especialmente por la 
atención que ha realizado el periódico a los acontecimientos internacionales en los últimos años. 
Empero, la clasificación se ha realizado a partir de las características generales del medio y su 
particular enfoque editorial. 

Como se puede apreciar, la cobertura de los medios españoles y franceses analizados podría 
catalogarse de similar, ya que el gráfico 2 puede resultar en un primer momento confuso. Si bien 
es cierto, que los diarios progresistas han dedicado un significativo mayor número de piezas 
editoriales, la distribución de encuadres presenta unas pautas comunes, siendo la Seguridad la 
columna vertebral periodística del conflicto.  

Si agrupamos los diarios basándonos en su clivaje ideológico, el encuadre Conflicto posee un 
mayor peso en los diarios definidos como progresistas que el de Drama Humanitario; fenómeno 
que se produce a la inversa en los diarios conservadores. A partir de los resultados obtenidos, se 
puede inferir que la cobertura de diarios progresistas tiende más a explicaciones pretéritas, 
incidiendo más en las consecuencias históricas del conflicto, mientras que los diarios 
conservadores centran más su análisis en episodios concretos de la precariedad del pueblo 
saharaui. Bien es cierto que el caso de El País puede, distorsionar en líneas generales, el análisis ya 
que utiliza ambos encuadres de manera conjunta. Sin embargo, si se estandarizan las poblaciones 
se observa que las diferencias estadísticas no presentan grandes diferencias. Los resultados 
obtenidos señalan que los medios, independientemente de su espectro ideológico, han utilizado 
los mismos encuadres a la hora de cubrir el conflicto del Sáhara Occidental. No obstante, se debe 
destacar también la importante cantidad de temas que tocan circunstancialmente el conflicto, de 
ahí los relevantes resultados obtenidos en la categoría Otros, plasmada tanto en el gráfico 1 como 
en el 2. Destacan otros enfoques que también puede asociarse a encuadres, como las 
consecuencias económicas, las relaciones entre Argelia y Marruecos u otros conflictos históricos 
como el palestino-israelí.  
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Gráfico 2. Distribución de encuadres por líneas ideológicas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Lexis-Nexis Academic. 

 

La reducida población extraída para este estudio confirma que la mayoría de resultados obtenidos 
haya entrado dentro de los parámetros esperados. En primer lugar, porque a pesar de que 
diferentes acontecimientos políticos variaron la gestión internacional del conflicto, como el caso 
de Gdeim Izik, las posiciones políticas de los actores siguen fuertemente enrocadas (Szmolka-Vida, 
2013). Y, en segundo lugar, porque las posiciones geopolíticas francesas y españolas han optado 
por unas relaciones no beligerantes en Marruecos. Esto se debe a que según diversos 
especialistas, en el caso francés  se busca  la necesidad de no alterar su status quo como actor 
regional (Boulhares, 2016); y en el caso español, por el apoyo a la centralidad del papel de la ONU 
en la cuestión y para no alterar las relaciones con Rabat (Hernando de Larramendi, 2016). Esta no 
beligerencia hacia las posturas marroquíes también se ha manifestado en los discursos de la Unión 
Europea. No obstante, hay que señalar que estos han estado fuertemente condicionados por otros 
factores, como la nacionalidad de los parlamentarios europeos, lo que ha producido narrativas y 
posicionamientos ambivalentes ante la cuestión saharaui (Luisa-Grande y Ruiz-Seisdedos, 2017).  

Conclusiones 

Los resultados del presente artículo muestran ligeras diferencias en cómo los medios de 
comunicación españoles y franceses cubren la cuestión del Sáhara Occidental, pero coincidiendo 
en un punto crucial: la seguridad entendida como valor periodístico principal para informar sobre 
uno de los conflictos más estancados de los últimos años. 

Es difícil afirmar que las respuestas a las diferentes preguntas de investigación hayan sido 
rotundamente contestadas. Por un lado, porque la reducida población sobre el objeto de estudio 
presenta ciertas limitaciones a la hora de establecer postulados concluyentes. Y, por otro lado, 
porque al ser esta una investigación pionera en esta cuestión dificulta la existencia de bibliografía 
que la refuerce teóricamente. No obstante, este documento permite acentuar la idea de que la 
seguridad se encuentra en la base de la cobertura de los nuevos conflictos (Ette y Joe, 2019). De 
ahí que una de las principales conclusiones que podemos extraer es que el encuadre Seguridad 
presenta unas rutinas y pautas propias diferentes al encuadre Conflicto. En otras palabras, la 
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seguridad ya no es una delimitación específica del conflicto sino un elemento informativo 
independiente. 

El análisis descriptivo realizado ha permitido contestar a las dos primeras preguntas de 
investigación que se planteaban: ¿El encuadre seguridad tiene una presencia claramente 
diferenciada del encuadre conflicto? y ¿El encuadre seguridad es el encuadre más utilizado por los 
medios? La respuesta afirmativa de ambos casos es especialmente relevante. A pesar de que el 
encuadre Conflicto posee unos resultados importantes, hay que señalar que tanto España como 
Francia han tenido una presencia colonial clave en el Sáhara y Marruecos, por lo que era de 
esperar que las explicaciones históricas del conflicto tuvieran un papel relevante. A pesar de la 
peculiaridad del caso, los medios y sus países de origen, se refuerza teóricamente el papel de la 
seguridad como elemento informativo, principal idea ya demostrada en el caso de otros conflictos 
(Kovář, 2019; Lusk, 2019). Este hecho, vendría a reconsiderar la intersección entre las teorías que 
conjugan el periodismo de guerra con el de paz, planteando la necesidad de investigar más qué 
tipos de encuadres utilizan ambas tipologías de periodismo.  

En cuanto a las preguntas de investigación número 3, 4 y 5 se han obtenido unos resultados 
esperados. Como se ha podido ver, no existen diferencias especialmente llamativas ni en la 
cobertura por país ni por bloques ideológicos. Es cierto que a rasgos generales llama la atención 
que las consecuencias humanitarias en los diarios progresistas no tengan un mayor peso. No 
obstante, si observamos concretamente el caso de El País,  se puede inferir que es el medio que 
más editoriales dedica al conflicto y que muchos de ellos tienen un componente humanitario3. 
Realidad que coincide con las sensibilidades de la opinión pública española sobre la situación del 
pueblo saharaui, como atestiguan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin 
embargo, observamos cierta prudencia informativa al tratar la cuestión, la cual puede estar 
relacionada con la posibilidad de evitar excesivas tensiones diplomáticas con Marruecos. De ahí 
que, para futuras investigaciones, sería interesante analizar si existe un posible modelo de 
indexado (Bennett, 1990) entre las élites políticas y los medios a la hora de tratar el conflicto del 
Sáhara Occidental. Empero, se consolida empíricamente la tesis de que los conflictos están 
marcados por coberturas mayoritariamente episódicas, en detrimento de explicaciones más 
amplias y generales. 

Finalmente, destacar que, para futuros trabajos, sería interesante utilizar nuevas metodologías de 
investigación como el uso de aprendizaje de máquina. Los últimos estudios indican cierta 
tendencia al uso de procesos automatizados en cuestiones de comunicación política (Napoli, 
2014). De hecho ya han sido probados con éxito en estudios que conjugan medios de 
comunicación y conflictos armados (Moreno-Mercado y García-Marín, 2020). Aplicar dichas 
técnicas al caso de estudio puede permitir crear marcos temporales más ambiciosos con muestras 
y poblaciones más amplias. No obstante, aunque el acercamiento metodológico del presente texto 
es convencional, se ha de destacar su originalidad y su carácter exploratorio, pues aborda un 
fenómeno prácticamente inexplorado desde el campo de la comunicación política. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Un acontecimiento importante es la expulsión por parte del gobierno marroquí al entonces periodista de El País 

Ignacio Cembrero.  
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