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Resumen. La finalidad de esta investigación es analizar el fenómeno de Descifrando la guerra, un medio de comunicación surgido a 
partir de la iniciativa de varios usuarios de la red social Twitter y que logró su consolidación coincidiendo con el inicio de la guerra 
entre Rusia y Ucrania. Para su estudio, se han combinado procedimientos de tipo cuantitativo, como el análisis de redes sociales, y 
cualitativo, como la ejecución de entrevistas en profundidad de tipo semiestructurado a sus principales directivos y el análisis de 
contenido web. Los resultados revelan que este medio, que nació en 2017 con la finalidad de llevar la política internacional a un público 
especializado, ha logrado despertar el interés público, consolidando un número considerable de seguidores, que se ha visto aumentado 
de forma notable con el estallido de la guerra de Ucrania, con el que ha superado incluso a otras plataformas similares de mayor 
experiencia.
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[en] Telling the war through Twitter: A case study of Descifrando la Guerra

Abstract. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of Descifrando la guerra, a media that emerged from the initiative 
of several users on the social media platform Twitter. It achieved its consolidation coinciding with the beginning of the war between 
Russia and Ukraine.  For its study, we have combined quantitative procedures, such as the analysis of social networks, and qualitative 
ones, such as the execution of in-depth semi-structured interviews with its main managers and web content analysis. The results reveal 
that this medium, which was born in 2017 with the aim of bringing international politics to to a specialised audience, has managed to 
arouse public interest, consolidating a considerable number of followers, which has increased notably with the outbreak of the war in 
Ukraine, with which it has even surpassed other similar platforms with greater experience.
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1.  Introducción: Nuevos modelos periodísticos, 
información de guerra y redes sociales

El modelo de negocio del periodismo está en constan-
te evolución y sufre cambios que afectan a su sosteni-
bilidad. Por este motivo, periodistas y empresarios 
necesitan saber adaptarse a un entorno cambiante y 
aprender las claves para la creación de un proyecto 
emprendedor que sea sostenible (Marín Sanchiz y 
Carvajal Prieto, 2019). Tres de los requisitos que cada 
vez están más en auge a la hora de iniciar proyectos 
sostenibles son: trabajar en lo que te apasiona, iniciar 

aquello que es realizable e invertir en lo que pueda dar 
ganancia (Peinado Miguel y Rodríguez Barba, 2023). 
Pero no solo esas tres características son básicas para 
la iniciativa emprendedora. Trabajar en un periodismo 
de calidad y en profundidad ayuda a combatir la des-
información y, por tanto, colabora de manera activa al 
mantenimiento un modelo de negocio más sostenible 
(Ufarte Ruiz y Murcia Verdú, 2018).

Este concepto de modelo de negocio sostenible en 
los medios de comunicación está auspiciado por la 
precaria situación que viven muchos periodistas, la 
falta de trabajo y las ganas de trabajar en algo que les 
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apasiona y no en trabajos condicionados por factores 
comerciales y políticos (De la Paz, 2023). Por este 
motivo, cada vez son más comunes los estudios sobre 
innovación en el periodismo, aunque sigue sin ser 
suficientes (García Avilés y Arias Robles, 2016).

El estallido de la guerra de Ucrania como conse-
cuencia de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 
ha trasladado, una vez más, la guerra hacia los espa-
cios de comunicación. Se trata de un ámbito en el que 
la lucha entre la verdad, la desinformación o la pro-
paganda habitualmente se enfrentan en una batalla 
tan antigua como la humanidad. La propaganda ha 
sido utilizada habitualmente como una extensión más 
de cualquier conflicto, que como recuerda Pizarroso 
(2009) se dirige a la vanguardia, a la retaguardia y a 
las personas neutrales, pero también hacia los adver-
sarios. Una estrategia que, no obstante, no tiene por 
qué ser exitosa (Szostek, 2020).

La propaganda y la información de guerra son 
asuntos ampliamente estudiados a lo largo de los 
años (Sierra, 2003; Flores, 2007; Lavin de las Heras 
y Römer, 2015; Shirkey, 2016; McDonnald, 2020; 
Van der Hoeven & Kester, 2020; Lovelace, 2021; 
Ríos, 2022, entre otros). La información ha sido uti-
lizada habitualmente para justificar la declaración de 
guerras, resultando uno de los casos más célebres la 
implicación norteamericana en la guerra de Cuba 
(Lowry, 2014).

La afluencia de medios de comunicación y redes 
sociales no solo no ha venido a clarificar la situación 
favoreciendo la transmisión de una comunicación de 
calidad, sino más bien ha producido la situación 
opuesta.  Desde que Toffler (1975, p. 350) alertara 
sobre las amenazas que suponían la sobreestimula-
ción sensorial, el desarrollo de las tecnologías de la 
información llevó a lo que Brey (2009) calificó como 
“sociedad de la ignorancia” o Cornellá (2010) descri-
bió como “infoxicación”. La sobreexposición a la 
información no garantiza contenidos de calidad que 
ayuden a clarificar los hechos, algo tan necesario 
cuando hay que referirse a la información sobre la 
guerra. Más al contrario, supone una seria amenaza 
para la sociedad (Del-Fresno, 2019).

En este contexto de comunicación continua, Twit-
ter aflora como una herramienta fundamental en la 
narración de los conflictos bélicos (Ojala et al, 2018), 
si bien no siempre es incorporada en las rutinas perio-
dísticas (Elena y Tulloch, 2017) e incluso no está 
exenta de ofrecer información dudosa (Douglas, 
2020). De hecho, gracias a las redes sociales se ha 
disputado en cierto modo el monopolio de los profe-
sionales de los medios de comunicación en la cons-
trucción de la opinión pública, algo que también se 
ha hecho presente la información de guerra (Iyanova 
et al., 2021).

Los estudios sobre guerra e incertidumbre han ido 
creciendo en los últimos años (Ramsay, 2017). Un 
contexto en el que han aflorado las denominadas gue-
rras híbridas que se ha visto favorecido con el desa-
rrollo de las tecnologías de la información (Yevsta-
fiev & Manoilo, 2021). Un tipo de conflicto que 

Rusia ha sabido adoptar (Kokoshin, 2018) y que ya 
fue desplegado en la anexión de Crimea en 2014 (Ko-
noplyov & Urbanskiy, 2016).

Ante la utilización de la información como una 
dimensión más de la guerra, Taddeo (2016) antepone 
la necesidad de aplicar la “ética de la información” 
para evitar la corrupción o el daño al ecosistema in-
formacional.

1.1.  Twitter como oportunidad para los medios 
de comunicación

El auge y popularidad de las redes sociales ha alcan-
zado a buena parte de la sociedad, llegando en Europa 
al 57% de la población de entre 16 y 74 años durante 
el 2021 (65% en el caso de España) (Eurostat, 2022). 
La convergencia de estas herramientas en los teléfo-
nos móviles y su incorporación a la hora de la crea-
ción de contenidos vino a relacionarse con lo que se 
denominó periodismo ciudadano (Intizar, 2017). 
Twitter también supone una oportunidad para los 
medios de comunicación como herramienta propicia 
para el periodismo de datos (Gerhke & Benetti, 
2020), si bien el uso de esta red social como fuente de 
información se muestra generalizado en medios de 
comunicación de todo tipo (Kapidzic et al., 2022). El 
uso de Twitter se ha integrado en la práctica diaria de 
los profesionales de la información, tanto desde el 
ámbito profesional como personal (Barnard, 2016; 
McGregor & Molyneux, 2020; Zubair et al., 2021; 
Degen & Olgemoeller, 2021). Esta incorporación 
supone una oportunidad, ya que proporciona más es-
trategias y posibilidades, sin sustituir a la práctica o 
creatividad tradicionales del periodismo (Hamzah & 
Esa, 2020).

Twitter ha favorecido la aparición de herramientas 
para la verificación periodística, como comenzó sien-
do Maldito Bulo en España (actualmente Maldita.es) 
(Magallón-Rosa, 2018) y cuyo papel también se ha 
estudiado durante la guerra de Ucrania (Morejón-
Llamas et al., 2022).

La sencillez, alcance, incluso la gratuidad de esta 
plataforma, suponen una ventaja a la hora de ensayar 
nuevos modelos de negocio. A pesar de ello, se obser-
va una carencia en la literatura académica de investi-
gaciones que exploren el nacimiento y desarrollo de 
medios de comunicación en torno a esta red social.

Los estudios se suelen centrar en grandes medios 
con redacciones amplias, pasando por alto la frag-
mentación del sector. Como consecuencia, cada vez 
más autores establecen la necesidad de desterrar de la 
academia la perspectiva del centralismo de las redac-
ciones para situar el foco en manifestaciones del 
sector que van más allá de las formas del periodismo 
tradicional (Deuze & Witschge, 2017). En Reino 
Unido un estudio demostró que los denominados 
medios políticos alternativos digitales (Alterative 
Online Political Media), tienden a ofrecer una visión 
del mundo poco equilibrada, mientras que los intern-
autas reclaman mayor neutralidad en la información 
(Thomas et al., 2022). Esta percepción de mayor uti-
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lidad de los mensajes que tienden a la neutralidad 
también se observó en una investigación realizada en 
Los Ángeles y Chicago (Houston et al., 2020).

Twitter, por lo tanto, ofrece un nuevo ecosistema 
en el que se pueden ensayar nuevas fórmulas de hacer 
periodismo, entendiendo que las líneas que marcan el 
ejercicio de esta profesión siempre resultan difusas, 
más todavía en un momento tan dinámico como el 
actual (Carlson & Lewis, 2020, p. 123).

La oportunidad de realizar esta investigación sur-
ge, por tanto, con el objetivo general de analizar la 
cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania a través 
del estudio de caso de Descifrando la Guerra. Me-
diante la utilización de metodologías cuantitativas y 
cualitativas el trabajo parte de las siguientes hipótesis:

H1: Descifrando la Guerra representa un ejemplo 
de periodismo de calidad que se nutre de las herra-
mientas que ofrecen las redes sociales.

H2: El actual contexto tecnológico supone una 
oportunidad para el tratamiento adecuado del perio-
dismo internacional y de conflictos, con herramientas 
que permiten la comprobación y triangulación de 
datos y hechos.

H3: La naturaleza de los nuevos medios como 
Descifrando la Guerra propicia una participación y 
diálogo activos con la audiencia a través de las redes 
sociales.

2. Objetivos y proceso metodológico

El diseño metodológico de la investigación ha reque-
rido una ejecución por etapas (Igartua, 2006), en las 
que se ha producido una triangulación metodológica 
(Gaitán y Piñuel, 1998), que según Gómez-Diago 
(2010) y Soler y Enríquez (2012) sirve para contras-
tar información entre distintas fuentes para obtener 
una contextualización suficiente de los fenómenos 
estudiados. Las distintas fases se presentan de mane-
ra explícita para que otros investigadores en distintos 
momentos y circunstancias puedan replicar este pro-
ceso y obtener resultados equiparables, completán-
dolos o verificándolos en espacios de análisis cohe-
rentes (Ortega-Mohedano et al., 2016).

2.1. Delimitación del caso de estudio

Para acotar el objeto de estudio, se ha realizado un 
análisis observacional de los cinco proyectos inde-
pendientes desarrollados en España, orientados al 
análisis y divulgación de contenidos de carácter in-
ternacional: 1) Descifrando la Guerra; 2) The Politi-
cal Room; 3) El Orden Mundial; 4) 14 milímetros; y 

5) Geopol21.  Una vez diagnosticada y revisada la 
situación de conjunto, destaca el caso del portal Des-
cifrando la Guerra, por ser el que mayor presencia y 
actividad ha adquirido en el entorno 2.0, lo que lo 
convierte en objeto de estudio de esta investigación, 
así como por la evolución experimentada como con-
secuencia de la cobertura del conflicto más reciente: 
la guerra entre Ucrania y Rusia.

El enfoque cualitativo basado en el estudio de 
caso pone a disposición del investigador recursos 
variados como las entrevistas, la observación partici-
pante, los cuestionarios o los documentos bibliográfi-
cos (García-Avilés y González-Esteban, 2012). Este 
método de investigación es apropiado cuando el ob-
jetivo es comprender y explicar un fenómeno concre-
to y contemporáneo en su contexto de vida real (Yin, 
2003) y la finalidad no es realizar una generalización 
estadística, sino analítica, debido a que se busca un 
patrón de comportamientos y no una enumeración de 
frecuencias de la muestra (Villarreal y Landeta, 
2010).

En el caso concreto de esta investigación, el obje-
tivo es triple:

1. Analizar la estructura, composición y funcio-
namiento del portal.

2. Estudiar sus procesos productivos durante los 
tres primeros meses de la guerra entre Rusia y 
Ucrania (del 24 de febrero al 24 de mayo de 
2022).

3. Examinar el uso de las redes sociales como 
canales de diálogo con el público.

2.2. Análisis de contenido web

Una vez seleccionada la muestra de estudio, se ha 
realizado una revisión de la literatura científica, que 
forma parte de la investigación secundaria (Codina, 
2017), y que ha permitido conocer las principales 
aportaciones al estado de la cuestión. Seguidamente, 
se ha elaborado una ficha de análisis compuesta por 
cinco dimensiones y catorce variables que se ha apli-
cado a la unidad seleccionada (Tabla 1). Esta ficha se 
ha completado, en un primer momento, en base al 
análisis de contenido web (Herring, 2010), que con-
templa la inclusión de elementos propios de Internet, 
como son los enlaces y elementos multimedia y com-
plementa el análisis de contenido tradicional (Bardin, 
1986; Krippendorf, 2004). Entre las variables inves-
tigadas se encuentran la descripción de la iniciativa, 
el procedimiento de trabajo, las áreas de interés, la 
interactividad que mantiene con el público y la viabi-
lidad futura del proyecto.

Tabla 1. Parámetros de análisis.

Dimensiones  Variables 

D1. Descripción D1) Origen de la iniciativa; D2) Desarrollo del proyecto; D3) Miembros del equipo; D4) 
Perfil de la plantilla; D5) Objetivos principales; D6) Línea editorial.  

D2. Procedimiento de trabajo  D7) Modus operandi; D8) Relación con las fuentes de información. 
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Dimensiones  Variables 

D3. Áreas de interés  D9) Principales señas de identidad; D10) Evolución de la audiencia. 

D4. Interactividad D11) Perfiles en redes sociales; D12) Interactividad con los usuarios 

D5. Viabilidad futura D13) Futuras líneas de trabajo; D14). Diversificación 

Fuente: Elaboración propia.

2.3.  Entrevistas semiestructuradas en 
profundidad

El estudio exploratorio se ha completado con entre-
vistas semiestructuradas en profundidad a tres inte-
grantes de la plataforma con perfiles complementa-
rios. En este sentido, se ha entrevistado al coordinador 
del proyecto, Alejandro López Canorea (incorporado 
a Descifrando la Guerra en 2020); al miembro del 
equipo, Jorge González (unido al proyecto en 2017); 
y a uno de los tres fundadores, Tomás Purroy. Las 
entrevistas se realizaron entre los meses de junio y 
julio de 2022, a través de la plataforma Microsoft 
Teams y tuvieron una duración aproximada de 75 
minutos cada una. En junio de 2023 se completó la 
información con una entrevista con Alejandro López 
Canorea, para actualizar los datos recogidos. Los 
bloques temáticos en torno a los que se han agrupado 
las preguntas han sido los aspectos contextuales de 
nacimiento de la iniciativa, la organización y las es-
trategias de desarrollo, entre otros aspectos. Con las 
respuestas obtenidas se ha elaborado una descripción 
detallada del caso de estudio.

2.4. Análisis de redes sociales

Con la finalidad de determinar el uso de las redes 
sociales como canales de diálogo con el público, se 
ha empleado la técnica del análisis de redes sociales 
(Borgatti et al., 2009; Freeman, 2004; Otte & Rous-
seau, 2002). En concreto, se examina el perfil de 
Twitter del portal que es objeto de estudio. La elec-
ción de esta red social para la investigación responde 
a que es una plataforma abierta (Williams et al., 
2013), que se ha desarrollado como herramienta pro-
fesional entre los periodistas (Marta-Lazo y García-
Idiakez, 2014), es la elegida por muchas empresas 
para crear comunidades de marca (López y Sicilia, 
2017) y es la que mayor impacto ha tenido en la so-
ciedad digital (Zugasti y Pérez, 2016). Twitter ofrece 
un entorno interesante para la investigación porque 
genera una cantidad enorme de interacciones inter-
personales que proporcionan un importante conjunto 
de datos que pueden ser empleados por los investiga-
dores académicos para estudiar los procesos de difu-
sión de información en las redes sociales (Brubaker 
& Wilson, 2018; Evans, 2016; Boyd, 2014).

El periodo temporal analizado abarca desde el 24 
de febrero al 24 de mayo de 2022, coincidiendo con 
los tres primeros meses del conflicto entre Ucrania y 
Rusia. En este tiempo se publicaron 3.906 tuits, que 
se han revisado para eliminar entradas que no corres-
ponden con el objeto de estudio. La muestra final está 

compuesta por 1.896 tuits, que se corresponden con 
el número total de publicaciones realizadas sobre la 
guerra durante esos tres meses. Las unidades de aná-
lisis fueron descargadas mediante el programa vicini-
tas.io. Para profundizar en su estrategia en Twitter, se 
han tenido en cuenta tres variables: 1) La ratio de 
tuits publicados; 2) Uso de recursos audiovisuales 
(vídeo/imagen); 3) Respuestas de los usuarios (co-
mentarios, retuits y me gustas). El análisis de estas 
publicaciones se realizó entre mayo y julio de 2022 
por un equipo de tres codificadores, con el programa 
Microsoft Excel.

Esta combinación de análisis cuantitativo y cuali-
tativo ha sido avalada desde hace décadas por autores 
como Holsti (1969), Krippendorff (1990), Igartua-
Perosanz (2006) o Piñuel-Raigada (2002), entre otros, 
y permite visualizar el problema de investigación 
desde diferentes ángulos, evitando sesgos y fallas 
metodológicas para optimizar la validez y la consis-
tencia de los hallazgos (Okuda y Gómez, 2005).

3. Resultados

3.1. Estructura, organización y funcionamiento

Descifrando la Guerra fue fundado en marzo de 
2017 por tres usuarios de Twitter aficionados a la 
geopolítica, con el objetivo de realizar una cobertura 
a través de Twitter de la guerra de Siria. Desde su 
puesta en marcha, el proyecto se centra de manera 
exclusiva en el seguimiento y análisis de la política 
exterior, lo que le ha permitido expandirse rápida-
mente, ganar entidad y crecer como un medio fijo e 
independiente, que va sumando nuevos temas y cola-
boradores.

En la actualidad (junio de 2023), está compuesto 
por catorce miembros: los coordinadores Alejandro 
López Canorea y Ander Sierra, los miembros del 
equipo Pablo del Amo, Àngel Marrades, Jorge Gon-
zález Márquez y Eduardo García, así como los cola-
boradores internos: Andrea Chamorro, Nacho Ibáñez, 
Néstor Prieto, Manuel Overa, Pablo del Pozo, Miriam 
González, Manuel de Moya y Asier Ibarbia.

Complementan su formación sobre las regiones 
que cubren con el conocimiento de algunos de los 
idiomas más hablados de cada zona. “Todos hablan 
varios idiomas, como el inglés, el francés y el ruso, y 
algunos conocen el árabe y el chino”, explica el sub-
director, Jorge González.

El medio de comunicación está estructurado en 
seis departamentos o secciones (América, Asia Cen-
tral y Meridional, Asia-Pacífico, Europa, Oriente 
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Medio y Norte de África, y África Subsahariana) y 
las informaciones pueden leerse de manera gratuita 
en los diferentes soportes que posee. Los principales 
géneros y tipo de secciones que insertan en su página 
web son piezas de análisis, entrevistas, opinión y 
mapas. También cuentan con un apartado de cobertu-
ras especiales en el que, además de la Guerra Ruso-
Ucraniana, se informa actualmente sobre ocho con-
flictos de largo recorrido: Crisis de Etiopía, Crisis de 
Afganistán, Conflictos en el Sahel, Guerra Civil en 
Myanmar, Guerra de Nagorno Karabakh, Guerra de 
Libia, Guerra de Yemen y Guerra civil en Siria.

Tabla 3. Número de piezas en las secciones sección  
y/o género

Tipología Número de piezas

Análisis 774

Noticias 243

Entrevistas 56

Mapas 13

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la web de Descifrando 
la Guerra. 9 de junio de 2023.

Dentro de las tipologías que aparecen en las sec-
ciones de la web, el género con mayor presencia es el 
análisis, que sirve para conocer en qué momento se 
encuentra el conflicto, los orígenes, el contexto, las 
causas y posibles consecuencias. Resulta interesante 
observar cómo apuestan por un género que requiere 
de más documentación y reflexión, como el análisis, 
que por otros que destacan por su inmediatez, como 

la noticia. Algunos de los temas sobre los que ofrecen 
información en profundidad son: Irán y los taliba-
nes: la diplomacia del pragmatismo cargada de des-
confianza; La crisis del Estado de Israel y la reforma 
judicial; Descifrando las Islas del Pacífico: Timor 
Oriental, fantasmas de un genocidio olvidado; Elec-
ciones en Túnez: historia de una crisis interminable; 
Compartiendo aguas: la frontera líquida entre Méxi-
co y Estados Unidos; y El bloqueo naval ruso a Ucra-
nia, entre otros. Además de fotografías de gran cali-
dad y notable documentación sobre el tema, también 
aportan gran cantidad de mapas e infografías para la 
mejor comprensión de la información. La mayor par-
te de este trabajo de cartografía no forma parte de la 
sección de mapas, sino que se elaboran en exclusiva 
para esta pieza.

Las noticias, que son el segundo género con más 
presencia tienen en la web, recorren una amplitud de 
información de interés internacional, que abarca des-
de nuevos nombramientos presidenciales, aprobación 
de normativas, encuentros y reuniones de líderes 
mundiales, protestas sociales y ataques militares en 
distintas zonas de conflicto, entre otros asuntos de 
importancia. Estas piezas cuentan como principal 
valor el buen uso de la fotografía y un cuidado por el 
tratamiento de la información, tanto a nivel visual 
como de estilo.

Las entrevistas se realizan a personas de relevan-
cia internacional y cuentan con personajes que abor-
dan problemáticas y conflictos que atañen a su país y, 
en cierta medida, a otras regiones del mundo. Algu-
nos de los personajes son: Moshé Reuven Azman, 
Gran Rabino de Kiev (Ucrania); Pavel Latushka, 
miembro del Consejo de Coordinación de la oposi-

Tabla 2. Perfiles del equipo que integra Descifrando la Guerra

Nombre Cargo Perfil académico

Alejandro López Canorea Coordinador Antropología

Ander Sierra Coordinador Periodismo

Pablo del Amo Miembro de equipo Historia

Àngel Marrades Miembro de equipo Ciencias Políticas

Jorge González Márquez Miembro de equipo Ciencias Políticas. Máster en Teoría Política (Universidad 
Complutense) y en Políticas Públicas y Defensa (Universidad 
Camilo José Cela)

Eduardo García Miembro de equipo Ciencias Políticas

Andrea Chamorro Colaboradora interna Ciencias Políticas

Nacho Ibáñez Colaborador interno Geografía e Historia

Néstor Prieto Colaborador interno Ciencias Políticas

Manuel Overa Colaborador interno Relaciones Internacionales y Estudios Árabes

Pablo del Pozo Colaborador interno Relaciones Internacionales, Geopolítica y Estudios Estratégicos

Miriam González Colaboradora interna Periodismo

Manuel de Moya Colaborador interno Doctorado en Historia

Asier Ibarbia Colaborador interno Sociología y Relaciones Internacionales

Fuente: Descifrando la Guerra. Elaboración propia
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ción en Bielorrusia; Oubi Bucharaya, delegado del 
Frente Polisario para Europa y la Unión Europea 
(Sáhara); y Gustavo Machín, diplomático (Cuba), 
entre otros. Las entrevistas contienen en su mayoría 
texto, fotografías de calidad y, en muchos de los ca-
sos, vídeos de la propia conversación. También se 
pueden encontrar entrevistas inglés, sin traducir.

Por último, la sección de Mapas, en colaboración 
con FairPolitik, incluye una selección de algunos de 
los que informan de manera general sobre ciertos te-
mas de actualidad, como son: Regiones históricas en 
Ucrania: delimitación territoriales y etnias en Ucra-
nia; Familias europeas: grupos de países con afini-
dad e intereses comunes distintivos en la UE; y La 

invasión china de Taiwán: análisis gráfico de la si-
tuación ante una posible invasión, entre otros temas.

Cuenta con una página web, donde se publican los 
artículos de fondo; un perfil de Twitter con 372.900 
seguidores; otro en Instagram con 32.600 seguidores; 
y en Spotify y Twitch, con 45.900 seguidores. Tam-
bién posee una lista de distribución en Telegram, con 
5.630 suscriptores; y un canal de Youtube, con 25.500 
suscriptores4. Estas plataformas, han experimentado 
varios crecimientos importantes desde su puesta en 
marcha. La página web, por ejemplo, ha recibido 
desde abril hasta junio de 2022 un total de 384.700 
visitas, con un porcentaje de rebote del 71,82% (Grá-
fico 1).

Gráfico 1. Número de visitas que ha recibido la web desde abril a junio de 2022
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a partir de Similarweb. Website Analysis Overview Report.

En cuanto a la procedencia de estas, la mayoría se 
producen desde España (71,20%), seguidas de Ar-
gentina (9,33%); Colombia (5,51%), Chile (3,42%) y 
México (2,62%), entre otros países (7,92%). En rela-
ción a los datos demográficos del público, un 57,58% 
es masculino frente a un 42.42% que es femenino. La 
franja de edad de los visitantes se sitúa entre los 25 y 
los 34 años de edad.

La principal red social que dirige el tráfico a la web 
es Twitter, cuyo “mayor punto de visitas hasta la gue-
rra de Ucrania se produjo a principios de 2020 con el 
asesinato de Qasem Soleimani”, según Tomás Purroy. 
Otro repunte coincidió con la caída de Kabul a manos 
de los talibanes en el verano de 2021 (Gráfico 1).

3.2. Modelo de negocio y profesionalización

Si bien en el origen de Descifrando la Guerra no se 
encontraba como objetivo consolidar un medio de co-

municación, más allá de realizar un seguimiento y 
cartografiado de la guerra de Siria, como recuerda uno 
de sus fundadores, Tomás Purroy, la idea de profesio-
nalizarlo fue tomando cuerpo con el paso de los años.

Alejandro López distingue tres fases: “Desde 
2017 a 2021, época en la que se funcionaba de modo 
voluntario y sin prácticamente costes, lo que no re-
quería tan a penas financiación; de 2021 a 2022, 
cuando optamos por la vía de las donaciones para fi-
nanciar la asociación; y, por último, entre 2022 y 
2023 se lanzó una campaña de crowfunding para ha-
cer el proyecto sostenible en el tiempo, asegurando 
su financiación e independencia”.

La campaña de crowfunding finalizó a inicios de 
2023 con una recaudación total de 51.700 euros 
aportados por 1.123 confinanciadores, a través de la 

4 Los datos de seguidores y suscriptores a sus distintas redes sociales 
y plataformas han sido actualizados el 10 de junio de 2023.
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plataforma Goteo.org. Esta financiación ha servido 
para poder liberar a los dos coordinadores (Alejan-
dro López y Ander Sierra), estableciendo una vincu-
lación a través de la asociación que sostiene el pro-
yecto, pagando a su vez las colaboraciones 
mediante contratos de colaboración del resto del 
equipo, así como sufragando los otros gastos que 
han resultado necesarios para poder remodelar la 
página web (informáticos, diseñadores, etc.) o adap-
taciones legales (gastos de gestorías). Una vez com-
pletada esta fase, se ha puesto en marcha una cam-
paña de suscripción por acceso a contenidos con dos 
posibilidades: DLG Básico (4,99 euros al mes) y 
DLG Premium (6,99 euros al mes). El objetivo a 
medio plazo pasa por la consolidación de la finan-
ciación para poder continuar con el proceso de pro-
fesionalización de la plantilla.

Al margen del éxito obtenido con el aumento de 
los seguidores como consecuencia del estallido de la 
guerra de Ucrania, el crecimiento e influencia de 
Descifrando la Guerra ha llegado de la mano de la 
diversificación de sus productos, lo que trasciende al 
medio de comunicación (tanto su página web como 
los diversos perfiles en redes sociales de los que se 
sirven, especialmente en Twitter). Frutos de la activi-
dad de sus integrantes, son los cuatro libros publica-
dos que abordan algunas de las temáticas tratadas 
habitualmente por Descifrando la Guerra. Dos de 
ellos publicados por la editorial La esfera de los li-
bros: Ucrania. El camino hacia la guerra (2022, 
Alejandro López Canorea) y Fuego en el horizonte: 
España en la nueva geopolítica mundial (2022, Pablo 
del Amo, Andrea Chamorro, Néstor Prieto, Àngel 
Marrades y Jorge González Márquez). Además de La 
nueva era de China: la gran estrategia para el sueño 
de Xi Jinping (2022, Ander Sierra y Àngel Marrades), 
con la editorial Fuera de Ruta y La pugna por el nue-
vo orden internacional: claves para entender la 
geopolítica de las grandes potencias (2023, Alejan-
dro López Canorea, Àngel Marrades y Jorge Gonzá-
lez Márquez), con Espasa.

Con el inicio de la guerra de Ucrania la visibilidad 
alcanzada, especialmente en Twitter, propició que 
muchos de sus miembros aparecieran de forma habi-
tual como comentaristas especializados en análisis 
internacional en todo tipo de medios de comunica-
ción de masas (prensa, radio y televisión). Alejandro 
López recuerda que “hasta entonces solo nos habían 
llamado medios muy pequeños, puntuales y porque 
querían una visión alternativa, pero luego, cuando 
nos llama la prensa generalista, hace de altavoz y 
entonces empiezan a llamar todas, y fue una locura a 
partir del día 24 (de febrero), (…) nos llamaban tanto 
que yo personalmente tenía que rechazar ocho entre-
vistas al día, porque no podías atender a tantos me-
dios, nacionales y extranjeros”.

Integrantes de Descifrando la Guerra también 
participaron, como medio acreditado, en la cumbre 
de la OTAN que tuvo lugar en Madrid los días 29 y 
30 de junio de 2022. Otro reconocimiento vino desde 
el Gobierno de España, cuando el 20 de abril de 2022 
fueron invitados, junto a medios similares, a una reu-
nión con el ministro de Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares, en la que se abordaron asuntos de 
actualidad en las relaciones internacionales.

La diversificación de la actividad pasa también 
por el ámbito académico. En la actualidad han fir-
mado contratos de prácticas con la Universidad de 
Deusto (Grado en Relaciones Internacionales), Uni-
versidad Autónoma de Madrid (Ciencia Política y 
Administración Pública), Universidad Carlos III 
(Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencia 
Política) y Universidad Complutense (titulaciones 
por definir). Por otro lado, Jorge González, miem-
bro del equipo, es profesor del Máster Profesional 
de Analista Internacional y Geopolítico del LISA 
Institute.

3.3. Procedimiento de trabajo

Descifrando la Guerra no dispone de oficinas ni de 
redacción. La producción de contenidos consta de 

Gráfico 2. Evolución del número de visualizaciones de la página web de Descifrando la Guerra

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos a partir de @descifraguerra / Twitter.

http://Goteo.org
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varias fases. En primer lugar, los temas susceptibles a 
ser publicados se organizan e intercambian a través 
de la plataforma de mensajería Telegram, donde los 
miembros de las diferentes secciones comparten sus 
impresiones acerca de los mismos. Una vez seleccio-
nados los temas a seguir y a analizar, la metodología 
de trabajo se basa en el contacto frecuente con las 
fuentes informativas locales especializadas en esas 
materias. Estas labores se complementan con la cola-
boración de fuentes abiertas y disponibles para cual-
quier usuario (Open source intelligence, OSINT), que 
también se utilizan para contrastar información y 
elaborar mapas de evolución de los conflictos.

A la hora de elaborar los contenidos, el equipo 
recurre a la geolocalización para contrastar su veraci-
dad y precisar su ubicación geográfica. Seguidamen-
te, son redactados por el equipo especialista, que re-
visa de manera exhaustiva cada dato antes de proceder 
a su publicación en la web o en las redes sociales. En 
este proceso, no existe un protocolo de actuación 
definido, ya que el medio carece de un libro de estilo 
que establezca las normas redaccionales. “No tene-
mos unas fórmulas claras para citar las fuentes con-
sultadas, por lo que solo las citamos cuando publica-
mos algún vídeo”, explica Purroy.

La realización de artículos de fondo para la página 
web corresponde a la iniciativa de cada redactor, si 
bien los originales son revisados, normalmente por 

otros dos miembros, para comprobar la calidad de la 
redacción y que el trabajo se ajusta a los parámetros 
del medio.

El medio también carece de línea editorial, pues a 
juicio de González la valoración de los acontecimien-
tos “le corresponde al público que nos sigue”. Para 
evitar conflictos, evaden la terminología política a la 
hora de referirse a determinados países o gobiernos, 
evitando de forma consciente términos con una mar-
ca ideológica como “terrorista” o “régimen”. A pesar 
de ello “el proyecto ha recibido críticas de todos los 
bandos políticos”, reconoce González.

Por otro lado, los controles que realizan para la 
comprobación de los hechos suponen una garantía a 
la hora de confirmar la veracidad de sus publicacio-
nes, siendo muy pocas las ocasiones en las que los 
entrevistados recuerdan haber cometido errores o 
publicado informaciones incorrectas. Llegado el 
caso, no manifiestan ningún problema en eliminar 
mensajes, rectificar o aclarar lo ocurrido.

Los actuales responsables del proyecto, no obs-
tante, lamentan la censura que reciben en redes socia-
les. El acceso a la cuenta de Twitter fue bloqueado en 
varias ocasiones durante la guerra entre Ucrania y 
Rusia por citar a medios de comunicación rusos. Esta 
situación les condujo a abrir una segunda cuenta (@
DescifrandoG) el 22 de marzo de 2022, un perfil que 
actualmente cuenta con 43.500 seguidores. Esta op-
ción, sin embargo, “no se contempla como una alter-
nativa”, matiza López Canorea.

Otra de las limitaciones a la hora de producir infor-
mación es la ausencia de enviados especiales sobre el 
terreno. Esta situación obliga al equipo a triangular la 
información recibida y realizar un seguimiento ex-
haustivo de las fuentes primarias a través de Twitter. 
No obstante, en el conflicto bélico entre Ucrania y 
Rusia el medio ha enviado por primera vez a una co-
rresponsal (Miriam González), para que ofrezca una 
cobertura temporal de la contienda e investigue sobre 
la misma. “Desde allí, trata de ofrecer una perspectiva 
diferente de la guerra, contando historias que se alejan 
de lo que narran los grandes medios de comunica-
ción”, indica López Canorea.

También es habitual que periodistas freelance 
tramiten sus acreditaciones a través de Descifrando 
la Guerra, a cambio de realizar algún trabajo infor-
mativo para el medio.

En cuanto al funcionamiento de las redes sociales, 
varios miembros del equipo manejan las claves de 
acceso a los distintos perfiles y publican los conteni-
dos que estiman oportunos, teniendo como únicos 
controles de calidad el contraste de la información y 
la confianza mutua, basada en la experiencia acumu-
lada a lo largo de los años. En Twitter, por ejemplo, 
se caracterizan por la elaboración de hilos temáticos 
en los que desarrollan diferentes aspectos de la actua-
lidad. En el inicio de cada uno de ellos siempre se 
localizan las banderas de los países afectados, con el 
fin de ayudar a la identificación. Esta estructura se ha 
convertido en la principal seña de identidad de los 
mensajes.

Imagen 1. Tuit de la cuenta oficial del ministro de 
Asuntos Exteriores del Gobierno de España, anunciando 

la reunión con los medios especializados en política 
exterior

Fuente: Twitter.
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3.4.  Las redes sociales como canales de diálogo 
con el público

Descifrando la Guerra (@descifraguerra) abrió su 
cuenta de Twitter en marzo de 2017 y publicó su pri-
mer tuit el 27 de ese mismo mes, cuenta con 350.800 
seguidores, sigue únicamente a 8 perfiles y ha publi-
cado 58.100 tuits hasta el 27 de julio de 2022. Coin-
cidiendo con el inicio de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, la cuenta creció durante el mes de febrero en 
150.000 seguidores, convirtiéndose en el medio refe-
rente de este tipo de temática. Durante los tres meses 
analizados, del 24 de febrero al 24 de mayo, Desci-
frando la Guerra publica en su cuenta un total de 
3.906 tuits, que supone un 6,72% de sus publicacio-
nes totales hasta la fecha consultada, con una media 
de 1.302 tuits al mes y 43,2 de publicaciones al día. 
Del conjunto de tuits publicados en estos tres meses, 
1.896 (48,54%) son publicaciones relativas a la gue-
rra entre Rusia y Ucrania y los 2.010 (51,46%) res-
tantes se dedican a otros temas o disidencias de ca-
rácter internacional. Por tanto, el conflicto bélico 
acapara casi la mitad de los tuits publicados.

La mayoría de las publicaciones incorpora una 
imagen (fotografía, mapa, infografía, documento 
oficial o captura de pantalla) en un total de 837 tuits, 
con una media de 9,3 imágenes/día y suponen el 
44,15% de las publicaciones, o un vídeo (627), con 
una media de 6,9 vídeos/día y un 33,07% de las pu-
blicaciones. Por tanto, el 77,22% de los tuits contiene 
algún elemento multimedia, lo que acrecienta su 
atractivo y viralidad para el usuario. La inclusión de 
imágenes y vídeos también propician una labor de 
verificación y en muchas de sus publicaciones indi-
can la propia geolocalización del ítem introducido.

También existen tuits exclusivamente textuales 
(432), que suponen el 22,78% de las publicaciones, 
que se publican 4,8 veces al día y se componen prin-
cipalmente por texto, tuits citados de su propia cuen-
ta o de otras cuentas (siempre verificadas) y enlaces a 
su web o a otras páginas oficiales.

Gráfico 3. Evolución del empleo de imágenes, vídeos y 
contenido textual (en blanco) en los tuits
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Fuente: Elaboración propia. Descifrando la Guerra.

En el periodo analizado el impacto medio de un 
tuit de Descifrando la Guerra, que implica medir 
su grado de viralidad, es de 7.295 me gustas/día y 
de 2.573,51 retuits/día. El total de me gustas duran-
te los tres meses analizados es de 656.552, siendo 
el día que estalla la guerra el que más interacciones 
registra, con 130.453, mientras que el 21 de mayo 
solo cuenta con 61 likes porque publican un solo 
tuit haciendo un repaso histórico por la crisis ucra-
niana.

Gráfico 4. Evolución del número de me gustas en el periodo analizado
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Fuente: Elaboración propia. Descifrando la Guerra.

Por otra parte, los retuits ascienden durante este 
periodo a 231.616, lo que supone aproximadamente 

un tercio de los me gusta proporcionados por los 
usuarios. Al igual que sucede con los likes, el día 24 
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de febrero es el más viral con 45.938 publicaciones 
compartidas y el día 21 de mayo, solo se hace retuit 
14 veces. Habitualmente el número de corazones es 
mayor en casi todas las publicaciones porque proba-

blemente los retuits suponen una mayor exposición 
en la propia cuenta del usuario y no todos los segui-
dores quieren visibilizar en el tablón de su perfil sus 
ideas o intereses políticos.

Gráfico 5. Evolución del número de retuits en el periodo analizado

Fuente: Elaboración propia. Descifrando la Guerra.

Por otra parte, las publicaciones con imágenes 
obtienen más retuits, con 106.353, que aquellas que 
incluyen vídeo, con 95.571. Muy por debajo están 
aquellos tuits que no incluyen ningún elemento multi-

media, con 30.692 veces compartidos. Lo mismo su-
cede con los me gustas y las imágenes que se posicio-
nan con 292.305 corazones, los vídeos con un total de 
272.822 y las publicaciones textuales cuentan 91.425.

Gráfico 6. Número de me gustas y retuits de los vídeos, imágenes y contenido textual

Fuente: Elaboración propia. Descifrando la Guerra.

Aunque las publicaciones con me gusta son ma-
yoritarias a las que obtienen retuit existe una correla-
ción en su estadística. Normalmente cuando hay un 
número elevado o bajo de me gustas, el dato es direc-
tamente proporcional, aunque en menor cantidad, en 
los retuits.

El caso más curioso se encuentra en los comenta-
rios. La cuenta no genera una gran conversación con 
las publicaciones creadas, salvo algunas excepciones 
vinculadas con declaraciones del presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, el presidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski y sanciones tomadas por la Unión Euro-
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pea. El número de comentarios totales es de 21.794, 
con una media de 242,2/día. Sigue la tendencia de los 
me gusta y retuits con el día que comienza la guerra 
como el que genera más conversación con 2.441 co-

mentarios y el día que menos, el 21 de mayo, con un 
único comentario. La mayoría de los comentarios son 
contestaciones a los hilos del perfil y no pertenecen a 
los seguidores del mismo.

Gráfico 7. Correlación del número de me gustas y de retuits

Fuente: Elaboración propia. Descifrando la Guerra.

La publicación con más me gustas (5.575), retuits 
(3.877) y comentarios (270) se produce el 20 de mar-
zo: “Ucrania anuncia que suspende las actividades de 
once partidos políticos durante el periodo de la ley 
marcial debido a sus vínculos con Rusia. Una de las 
formaciones cuenta con 44 escaños en el parlamento 
nacional”.

4. Conclusiones

Descifrando la Guerra ha logrado aprovechar las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la infor-
mación para consolidar un proyecto comunicativo 
independiente, abriendo un espacio propio con una 
audiencia interesada en los conflictos bélicos, la 
geopolítica y, en general, las relaciones internaciona-
les, lo que viene a confirmar la primera de las hipóte-
sis de trabajo planteadas (H1).

El proyecto, surgido desde el amateurismo, ha ido 
creciendo con el tiempo, ofreciendo información de 
calidad a través del contacto directo con fuentes en el 
terreno gracias a las redes sociales. Esta información 
se contrasta y confirma con la utilización de herra-
mientas propias del actual ecosistema tecnológico, lo 
que redunda en la calidad del producto que se ofrece 
al lector o lectora (H2).

El crecimiento de la audiencia y el número de se-
guidores en las redes sociales ha sido constante, si 
bien los aumentos más importantes se han producido 
coincidiendo con acontecimientos como el asesinato 
de Qasem Soleimani (enero de 2020), la caída de 
Kabul en manos de los talibanes (agosto de 2021) y, 

especialmente, el inicio de la invasión rusa de Ucra-
nia (febrero de 2022).

El proyecto ha trascendido de forma clara los obje-
tivos iniciales, consiguiendo una importante relevan-
cia pública en el ámbito del análisis internacional, con 
presencia regular de sus integrantes como comentaris-
tas en medios de comunicación genéricos, colabora-
ción con varias universidades en el ámbito académico 
y la puesta en marcha de una línea de publicaciones 
específica, a través de colaboración de tres editoriales 
(La esfera de los libros, Fuera de Ruta y Espasa).

La guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto el 
espaldarazo definitivo al proyecto. Durante los meses 
analizados, Descifrando la Guerra ha publicado el 
6,72% del total de tuits publicados en su perfil, desde 
2017, incluyendo publicaciones sobre el conflicto 
bélico y otros temas internacionales.

Los elementos como imágenes y vídeos que se 
introducen en el grueso de las publicaciones sobre la 
guerra sirven para viralizar la información. Al usua-
rio le resulta más atractivo y reporta más me gustas y 
retuits en primer lugar a las publicaciones con imáge-
nes y en segundo lugar a las que incluyen vídeo.

El interés por este conflicto, no obstante, va decre-
ciendo, ya que el día 24 de febrero (fecha de ruptura 
de las hostilidades), los contenidos alcanzan su máxi-
mo en viralidad, siendo la evolución negativa poste-
riormente. En cuanto al tipo de interacciones, las que 
alcanzan un mayor nivel de viralidad son los “me 
gustas”, seguidos de los retuits, ocupando los comen-
tarios un escalafón inferior. Como consecuencia de 
ello, se observa que los contenidos publicados no 
propician el establecimiento de un diálogo directo 
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con la audiencia, lo que refuta la tercera de las hipó-
tesis planteadas (H3).

Como conclusión general, queda demostrado que 
las tecnologías de la información, especialmente 
Twitter (como origen y principal herramienta de tra-
bajo de Descifrando la Guerra) ofrecen una oportu-

nidad clara para el desarrollo de medios de comuni-
cación fiables y rigurosos, con capacidad de informar 
y generar interés en la audiencia, incluso en aspectos 
que podrían considerarse de nicho o minoritarios 
(como pueden ser las relaciones internacionales o el 
periodismo de guerra o de conflictos).
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