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Ciertamente, el final del milenio parecia iba a ser el culmen de la civilizaci6n. Los 
grandes paises han alcanzado la prosperidad y viven en paz. El fin de la guerra Fria y de 
la politica de bloques, visualizada por todo el universo directamente con la cdda del 
muro de Berlin en 10s medias de comunicaci6n, cre6 la convicci6n a occidente nde que 
habia vencido a la historia y era duefla de su propio destine,,'. Es algo que el norteameri- 
cano Francis Fukuyama denomin6 %el fin de la Historian, dhdole la welta al concept0 
de evoluci6n de la historia marxista. En ese momento de expansi6n del optimismo uni- 
versal, en el que la extensibn de 10s medios de comunicaci6n parecia haber unido definiti- 
vamente un munda regido por un mismo pensmiento, surgib, en la vieja Europa, un 
enfrentamiento que hizo tambalear las largamente tranquilas conciencias occidentales: La 
guerra yugoslava. 

Cuando en 10s GIthos d o s  hemos podido contemplar escandalizados en 10s medios 
de comunicaciCItl las im6genes terxibles de la guerra; hemos acurlldo, algunas veces masi- 
vamente, alas llamadas de solidaridad de las organizaciones no gubernamentales; y nos 
hemos sentido orgullosos de la presencia de rropas y voluntaries hispanos en la misma; 
estibmos repitiendo lo mismos actos que hace sesenta a5os protagonizamos 10s propios 
esp&oles durante nuestra guerra civil. Es algo que han planteado algunos historiadores e 
intelectuales'. Aunquelos on'genes y evolucibn del conflict0 bal&co no tengan n i n g h  
parecido con el que re vivid en Espa5a entre 1936-1939, la respuesta internacional si guar- 
da cierta semejanza. Y esto dicho con pequefias dosis de orgullo y grandes de vergiienza. 
En 10s &os 30, como en 10s 90, las potencias internacionales no realizaron una internen- 
ci6n efectiva que atacase las rakes del codicto e intentase su rdpido fin. En las dos oca- 
siones pudo m.& la raz6n de estado, o la bhsqueda del equilibrio, que la b6squeda de una 
paz justa. Y en sendos casos, la prensa internacional se encarg6 de denunciarlo, sin resul- 
tados' . 

Temch. Hermann: La vmganza de la birraria. Madrid, Ediciones El Pais Aguilar. 1993. PLg. 9. 
' Asi lo plantearon desde las piginas de la prenra el histonador Gabriel Jackson en: Bornla (1992), ErpoM 

(193% publicado cn Ell's&, 14-8-93. PLg. 7. Y el esciiror Francisco Ayala en el mismo diario el 21-8-93. Pig.. 
7, con el aniculo, Beinla y IaRqdblica eqipaMla. 

' Erirren numemsos cjcmplor de las denuncis lnrernacionaler. Centrindonos en nuertro pais, y, a modo 
de cjemplo, podemor cirar aniculor periodisticos como: Ariia, J.M.: La reiponmbilidd DUIO~M, en Diario 16, 
& 25-8-92. Pk. 14. Sert, F. d c  Yi/iio%liz/or moresde Ocndmie. En ElPrlir, de 220-5-93. Plg..l6. Y la serie de 
articular en el mirmo diario de Juan Goyisolo, de agorro de 1993, especialmente el titulado: La verg1mza de 
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Este pequefio trabajo no se propone hacer un estu&o de ambos conflictos. Centrh- 
dome en la semejanza de 10s mismos como punto de partida, pretendo ver c6mo se de- 
senvolvieron y, sobre todo, c6mo h e  vista esa ayuda international desde 10s propios 
combatientes, centrindome para ello en el banda nacionalista esp&ol. 

Ciertamente 10s origenes de la guerra de 10s Balcanes no guardan ninguna relacibn 
con la hispana. La desintegracibn del bloque camunista, provod prides cambios en 10s 
gobiernos de su esfera que, en el caso de Yugoslavia, supusieron la desintegracih de la 
federaci6n compuesta hasta entonces par seis repdblicas. Las enormes diferencias cultura- 
les y religiosas de las mismas, calladas hasta entonces par el rkgimen dictatorial de Tito, 
reaparecieran en ese proceso. Tras la cdda del muro de Berlin en 1989, algunas de las 
repdblicas coma Eslovenia y Croacia, se mostraron deseosas de cambios democriticos, 
mientias que Serbia, reivindicaba una centralizaci6n y la continuacih del poder comu- 
uista. La desintegraci6n politica de la federaci6n se hizo total cuando Eslovenia y Croa- 
cia decidieron separarse y convertirse en estados soberanos en 1991, y Bas- 
nia-Herzegovina en 1992. En ese momento, salieron a la luz can toda crudeza 10s enfren- 
tamientos Ctnicos debidos a la existencia de minorias en casi todas las zonas, alentadas 
par el odio del nacionalismo racial'. Aunque 10s acuerdos de Dayton ban supuesto la 
paz, esta seri poco duradera pues no se han solucionado 10s problemas ktnicos incremen- 
tados ahora par el odio causado par la contienda. 

El caos y el horror provocados por las matanzas de civiles y las limpiezas Ctnicas, 
comenzadas par 10s Serbios de Croacia y Bosnia, provocaron la inmediata participaci6n 
de las potencias internacionales en busca de la paz, en las que se consider6 a Serbia coma 
la agresora, -aunque despuCs se pudo comprobar que las atrocidades heron comparti- 
das. Asi, la CEE h e  laprimera en reaccionar organizando conferencias internacionales y 
comisiones para que ermdiasen el codicto, con escasos iesultados. La precipitacibn de la 
CEE mvo desaformnadas consecuencias en la guerra. La idea alemana de apoyar 10s pro- 
cesos independentistas acelerb la guerra: qLos hechos demortrarian despuis que la inex- 
perta diplomacia alemana jugaba al aprendiz de brujo y que la RFA seria incapaz de 
imbulsar a la vez el praceso de unificacib interior y el patrocinio de la reconversi6n de 
las economias socialistas en la Europa orientalv5. Por su pane la ONU tamhien toma una 
serie de resoluciones coma el embargo a Serbia y el envio de herzas de pacificaci6n nun- 
ca dicientes. Las historiadores Carlos Taibo y Josh Carlos Lechado, lo ban resumido en 
las siguientes palabras: 

Europa, de 30-8-93. Pig. 12. 
'Los problem por la indepcndenda Eslovenia duraron rdlo un par de semanas dado que su poblacibn 

es bastanre homogknea, y por scr una de lar zonas m& ricas. Croacir es de rcligidn cardlica con un 11,3% de 
ortodaros rerbios. Bosnia-Herzegovina tenis un 36,770 de musulmanes, un 29,870 de rerbios y un 17,1 de 
cioaas. Por ru pane Serbia tambiCn riene dos zonas conflicrivar: al none en Voivodina con uns importanre 
minoria hGngara y al rur en Kosovo con una mayoria albanera. Korovo he oiigcn de conflicros n a ~ i o ~ l i s r a s  
en 1981 aGn no solucionados. Finalmenre Macedonia time un 18% de albaneses. Los porcentajes peneneccn 
a 1981 antes de lar limpicrar Ctmia. En Taibo y Lechado: Larcanfictor yugorlavor Unn innoduccldn, Madrid, 
Fundamenros, 1994. Pigs. 183-187. 

' Gil Pccharrornb, Julio: Elconflicto yugoilovo. Cuadernos del Mundo Actual ""96. Pig. 28. 



.Sea cud sealaperspectiva que se adopte, parece evidente que el comportamiento de 
la <~comunidad intemacionaln en relacidn con 10s conflictos yugoslavos ha dejado mucho 
que desear. Por lo pronto hemos tenido una ocasidn mas de cornprobar la que en unos 
casos ha sido una aplicacidn sesgada y discriminataria del derecho internacional y en 
otros una simple ratificacidn de los vacios que este Gltimo muestra en materias tan cm- 
ciales coma las vinculadas a la autodetermiuacibn y sus problemas. La diferencia en la 
actintd, y en los movimientos, que la O N U  ha exhibido en relacidn can las crisis yugos- 
lavas, y la ado~tada en el pasado en lo que respecta al conflict0 del Golfo es palmaria, 
como lo es el plegamiento que el m&mo organismo internacional demuestra para con 
los intereses de las grandes potencias del momento. 

A1 respecta, el comportamiento de la Comunidad Europea es bien grgico. Clara- 
mente superada por 10s acontecimientos, divida en manto a 1as opiniones y dependiente 
en muchos casos de las peculiaridades internas de cada uno de los estados miembros, la 
CE no ha dudado en respaldar ostentasas conculcacioues del derecho de autoderermina- 
cidn y ha reaccionado siempre de manera rardia en el uso de la fuerza ...n6 Opuestos fue- 
ron 10s origenes y desarrollo de nuestra guerra civil, de sobra conocidos: el levantamien- 
to de pane del Ejkrcito apoyado par las fuerzas tradicionales y consemadoras, contra el 
gobierno democrhtico de la RepGblica, orgmizado par 10s partidas de izquierdas en el 
denominado Frente Popular. En el caso hispano, las potencias internacionales tambiCn 
actuaron de forma rhpida pero insuficiente como veremos m b  adelante. El problema era 
una situacidn internacional mucho m8s complicada, lo que explica el enorme impact0 
que provocb. Si en 10s ailos noventa el mundo europeo y occidental vive un largo perio- 
do de calma politica, no sucedia lo mismo con el mundo de entreguerras. Tras el fin de la 
Primera Guerra Mundial can la firma de 10s Tratados de Versalles se impuso una paz 
forzada. Es alga que se intenrd salucionar posteriormente con diversos pactos que inicia- 
ron una Cpoca de buenas inteuciones en la politica internacional conocida como c~espiritu 
de Locarnos. El ascenso al poder de regimenes autoritarios en la Unibn Savihtica, Iralia 
y, sohre todo, Alemania, iniciaron la mpmra del espiritu pacifists. Es, en esas momentos 
de equilibria precario, Nando la guerra de Espaila se presenta coma clave que puede 
provocar la ruptura y el enfrentamiento. Todo ello explica la obsesibn por el manteni- 
mienta de la paz a ~a lqu ie r  precio en ocasiones, -como fue el sacrificio de la Rephblica 
espailola-, que dirigid las acciones de 10s diversos pdses, ya que cualquier gota podia 
desestabilizar la balanza de ese frhgil equilibrio. La guerra espafiola no lo hizo a fuerza de 
camplicadas pimetas, m i  no pudo Cste mantenerse par mucho tiempo como demosrrd 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Como Hugh Thomas afirma: 

'<La guerra civil no fue causada e~~ecificamente por ninguna accidn internacional, 
aunque es posible que no hubiera existido si las izquierdas no hubieran estado ahrumadas 
par el temor a1 fascismo, y las derechas par el miedo al comunismo. Ninguna potencia 
extranjera comb la iniciativa de ayudar a uinguno de 10s dos bandos. Pero las que se vie- 
ron empujadas a la intemencih, de una y otra forma, despuCs no supieron cbmo zafarse. 

Taibo y Lechada. Opur cit. Pig. 159. 
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Igual que Napoleln, se hundieron en las arenas movedizas de la politics espdola. Asi 
pues, el derrumbamiento final del orden europeo empez6 en Espda en julio de 1936)?. 

Casi en el mismo momento del Alzamiento, el 18 de julio de 1936,los dos bandos 
en 10s que queda dividido el pais y la guerra, se ven en la necesidad de pedir ayuda inter- 
nacianal. El gabiemo de la RepGblica por perder con 10s rebeldes a lo mejor de su Ejbrci- 
to; el bando naciond por encontrarse en Madrid y Barcelona 10s mks importantes cen- 
tros de abastecimiento militar y las reservas de oro del Estado. De forma Mgica 10s pri- 
meros acudieron a 10s paises democrkticos europeos, especialmente a Francia regida por 
un gobierno de semejante composicibn polhica; mientras que 10s segundos apelaron a las 
potencias fascistas. Ambos lo hicieron con enorme rapidez. El &a 19 el de la 
RepGblica, Giral, telegrafiaba a LCon Blum, urgiCndole ayuda inmediata. Ese mismo d a ,  
el enviado de Franco, Luis Bolin salia en el Dragon Rapide para Roma, mientras que el 
general se poda en contact0 el 22 condos ciudadanos alemanes residentes en Thger.  No 
~610 la peticiln de ayuda hizo necesaria la toma de ~osiciXn de 10s gobiernos europeos, 
10s intereses ecanlmicos de 10s mismos en Espda tambihn les obligaron a ser muy ~ i d a -  

La respuesta de esas potencias fue muy diversa, candicionada por muy diferentes 
intereses. Francia he la primera en reaccionar positivamente ante las peticiones republi- 
canas. Ello provacl la inmediata movilizacibn del gabinete brithica quien desde el pri- 
mer instante se mostrl partidaio de no inmiscuirse para mantener la paz europea. Fue el 
comienzo de una enorme labor diplomkica que tuvo como centro a estos dos paises. 
Mientras, Portugal, Italia, Alemania y, posteriormente, la Unibn Sovibtica aceptaban las 
peticiones de los bandos en lizas. 

Al mismo tiempo, el asunto espdol se habia convertido en algo apasionante dentro 
de la op&6n pGblica international. POI un lado, las clases medias y altas mostraron su 
simpatia a favor de 10s nacionalistas, y politicos como Churchill, o las diversas iglesias, se 

alarmaron por el car6cter revolucionasio de 10s republicanos. Frente a ellos, 10s intelec- 
males, sindicatos y partidos de izquierda de todos 10s paises democrhticos, desde Inglate- 
rra a Estados Unidos, se movilizaron par la causa gubernamental. En agosto del36 ya se 
encontraban en suelo hispano numerasos extranjeros luchando en las columnas revolu- 

Thomas,  Hugh- Lapranvileipn60lola Barcelona, Edirorial Grijalbo Mondzdori, 1995, Pig. 401. 
Pamqal, aunque no podia prestar ayuda militar, dads tu poiicidn geogrificica, se convinid en punro de 

referencia obligada, y de paso, para 10s iebeldes con lor quc Salazar compania lr mayor parte de sus ideas. Italia 
y Alemania tvvieron que tomar una r&pida posicidn al reilcs iequerida su ayuda de forma inmediata. Aunque 
Ciano se mostrd pronto a 1% respuerta, Mwolini sin embargo necesitb un par de diai hastz aclarar la idenridad 
delos rebelder, yz que renia compiometida ru ayudacon los monirquicos espaaoles derde 1934. Alemania lo 
dud6 mi! porestar mi! lejana emocionalmentc dcl problems. A h  as(, Hirler aprobd el primer suminisrro el 
25 de julio, aunque a1 comienzo su intemencidn fuere muy tibia, crcindose dor empresas para canalizar lar 
vent- y la prerencia de aserores germanor. Por su parte la Unidn SoviCtica, aunque decidi6 pronto ayudar, 
actud lentamenre analilanda todos lor pormenores de lar ventalas de ru inteivencidn en el conflicts, 
anteponicndo ru reguriw-Stah se encontaba d comienzo de sv regunda crapa de purgas-, a las nccesidader 
de 10s comunirts espdolcs, a6n asl, sc incrementd la presencia de diiigcntcs comunistas en Erpaiia que, dada 
la escrra ~~pcrienciz  de 10s crpalioles, ejercieron un enorme control. Thomas, H. Opus i t ,  pigs 364-400. 



cionarias. La prensa mundial sigui6 tmbiCn muy de cerca el conflino, enviando a nume- 
rosos reporteros . 

En este mbiente fue en el que la diplomacia franco-brithica comenz6 su labor 
para que el conflicto no se expandiese por la agitada geografia ~olltica europea El miedo 
francks de ofender a Inglaterra le hizo ser la primera en dar el paso: a comienzos de agos- 
to, sus embajadores en las principales capitales europeas presentaron el proyecto de no 
intervencih. Ese mismo mes todos fueron aceptando el pacto aunque siguiesen manda- 
do m a s .  A instancias de Italia se cre6 un ComitC de No Intervencihn que comenzd sus 
sesiones el 9 de se~tiembre en Londres. .Todas las potencias integradas en el comitk esta- 
ban obligadas a adelantar o complementar sus acuerdos de embargo total al tr4fico de 
armas y material hacia la peninsula ibkrica y a denunciar ante el comitk las infracciones 
que conocierann9. Para ello fue necesaria la creacibn de un subcornit6 integrado por Fran- 
cia, Gran Bretda, Rusia, Alemania, Italia y Portugal. Como ~ o d r 6  imaginarse la efectivi- 
dad real del embargo fue minima, mi& An, cuando Italia y Alemmia fueron las encarga- 
das de vigilar el litoral mediterrkneoLO. Los problemas causados obligaron a unos segun- 
dos acuerdos firmados en Nyon el 14 de septiembre, por 10s que se hizo mas efectiva la 
vigilancia del Mediterrkneo, ahora a cargo tmbiCn de patrullas franco-britknicas. 

Mientias tanto, la Sociedad de Naciones, jug6 un papel poco substantial. Su falta de 
efectividad era ya notaria, pero aGn asi fue ntilizada por la Espda republicana, que no 
tenia acceso al comitk, para hacer oir su voz. El portavoz gubernamental ~ l v a r e z  del 
Vayo denuncib en ella: cda manstruosidad juridica de la No Intervencibn, que en la pr6c- 
tica se traduce en una intervenciirn efectiva, direct* y positiva en favor de 10s rebeldes,,". 
Sea como here, desde septiembre de 1936 la participacibn italiana, alemana y sovi6tica 
en el conflicto era enorme". Paralelamente, 10s panidos comunistas comenzaron a reclu- 
tar a voluntarios para la guerra que formaron las Ilamadas *Brigadas Internacionales,,. No 
sblo la ayuda material no dej6 de llegar durante toda la guerra, la presencia de extranjeros 
luchando en ambos bandos fue muy numerosa. No es extralo pues, que bubiese progra- 
mas de radio en Italiano y alemkn. Aunque tambiCn hay que recanacer que el Comitk de 
No Intervencibn tuvo ciena efectividad, con consecuencias m6s negativas para el gobier- 
no legitima que no pudo comprar armas en el extrmjero de forma abierta. 

CencaToribio, Manuel: Lagumacivlide 1936. Madrid, Espasa-Calpc, 1986. Pig. 181. 
' O  La not* dunma e lrdiana inreivinieron directamente en apoyo de lor nacionales. El acoa7ado alemh 

Deutschlmd bombarded 19 civdad de Almeda, y lor irdimor llevaron a cabo una importante gueira rubmarina, 
llegando a atacai II clubombardero inglks Hauok. 

"En: Schwanq Ferndo:  L a i n f r m ~ ~ o n a l i ~ m d e i a g u o r a ~ ~ l q ~ f i o l a .  Barcelona, Ariel, 1971. Pig. 
156. 

12 Alcmania panicipd mayoritariamente can la a~iacibn, creando la ,cLegibn Cddori., y con asesoier 
militares ltdia predominantementc envid uerpos de infanreria y carror de combare, los cCorpo di Tmppe 
Volonrwie,. que paniciparon en aaiones o m o  la roma dc Mdaga. La Unidn Sovikrica, que habia resrablccido 
relsciones diplplomiitiur con el gobierno de IaRepi-blica en agosro de 1936, h e  la quc m& cantidad de material 
y rumi~llrtror envid, aunque r cambio Espaiia le pagase con sur resenas de oro. Villai, Picrrr: La gum& &all 
ripaiiola. Barcelona, Critica, 1990. Pigs. 158-170. 
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Hasta aqui un brevisimo resumen de las grandes pasiones y mentiras que ocasionan 
las guerras a nivel internacional. Pero, iC6mo son vistas estas intervenciones dentro de 
10s que las sufren? En el interior esa ayuda y solidaridad mientras que es alabada 
cuando va en ~ r o ~ i a  beneficio, es atacada con todas las fuerzas cuando va en su contra. 
Esto es es~ecialmente fuene en 10s casos de solidaridad con 10s enemigos. El des~recio es 
mayor por 10s bandos apoyados sobre fuertes canvicciones nacionalistas. Los burdos 
desplantes serbios ante la opinibn p;lblica internacional, no serian equiparables ante 10s 
de 10s seguidores del bando nacional en la guerra, con un sistema de ~ropaganda mejor 
organizado. Las peticiones desesperadas de armas por pane de Alija Izetbegovic, presi- 
dente de Bosnia, si pueden equipararse a las de 10s representantes republicanos en 10s 
foros internacionales, como la intervencibn de (uvarez del Vayo en la Sociedad de Na- 

La opki6n pGblica espdola sobre la intervencibn internacional varib en ambos 
bandos, 16gicamente, en 10s casos en que esta estaba destinada a su propio beneficio, o al 
del enemigo. Mientras que fue vista como una lucha contra el fascismo en el campo repu- 
blican~, en el bando nacional se vio como la salvacibn de lar tradiciones patrias, y de la 
invasibn m-ista. Dado lo breve de este trabajo vamos a centrarnos en el bando nado- 
nal. Observamos que la propaganda se mostrb especialmente agria con lo extranjerizante, 
llegando a crearse diversos mitos, entre 10s que sobresale el del Contubernio ju- 
deo-mas6nico-comunisra. 

Entre las argumentaciones para justificar el Alzamiento, la defensa contra lo extran- 
jero, en sus mdtiples vertientes, h e  de las m& utilizadas. Ello porqne 10s dirigentes de la 
RepGblica eran, cesos hombres encanalladas, viles y traidores, entregados a1 exrranjero, 
que han vendido a Espda,,ll. El problema era que: llcerca de dos siglos llevaba esta pobre 
naci6n plagiando n o r m  exbticas, vuelta la espalda a la tradicibn gloriosar'*. Y, xpor ello 
estamos obligados, si queremos robustecer nuestras entusiasmas y nuestros sentimientos 
patrios, a volver 10s ojos a cuento tiene raiz y enjundia espaiiolaa". Tanro es asi, que 
surge el mito de la segunda reconqnista de Espda y tambien se habla de guerra de la 
Independencia: ccEspda est6 sblo en un campo ... En el otro campo se vitorea a otro 
pais... se lucha contra la nacibn, con caudillos y milites extranjeros,,"; es la Espda y la 
anti-Espda. Surge tambib el mito de la Cmzada, estudiado a traves de la bibliografia 
franquista por el histotiador norteamericano Southworth, quien afirma: ~ d a  finalidad es 
demosrrar que la guerra civil espdola fue una cruzada contra el comunismo, una guerra 
santa, no s6l0 en defensa de la civilizacibn cristiana espdola, sino tambikn en defensa de 
todo Occidente>>". 

" Ldpez Prudencio, J: Ln tradindn. En: ABC, 30-10-36. Pig. 10. 

'' Muiioz San Romh, 1.: Gionuparidticar. Valuamoi lor ojm a la eipatioi. En: ABC, 13-11-36, Pig. 7. 

L6pez Prudcncio, J: No erguerranv2. En: ABC, 17-1 1-36. Pig. 4. 
I' Sourhworth, S. :  Elmito de in C~urada defranco. Barcelona, Plaza y Jan&, 1986. PLg. 315. 



En este sentido, 10s espaiioles del hando repuhlicano serian las i~victimas de la harba- 
ric roja y de 10s aventureros internacionales que dicen que vienen a defenderos y lo que 
vienen es a saquear y destmir Espaiias''. Y ello, provocado por un plan hien organizado 
desde fuera: ~Unos  dias mhs, y a pretext0 de la Olimpiada de Barcelona, movilizados y 
Astribuidos por Espaiia 10s elementos comunistas, se huhiera producido la revolucibn 
roja, que concienzudamente se venia preparando, al amparo de las autoridades del Frente 
 popular^'^. Muesrra de ello tamhi&, seria la presencia de hrigadistas: ',La gran cloaca 
ahierta en el munda m e ,  y arroja por el vertedera de Madrid, toda la canalla de malean- 
tes, ladrones y asesinos que pululahan por 10s Bmbitos oscuros de todas sus ciudades. El 
hampa inregra de las mismas, hajo el pomposo nombre de Columna International, se ha 
volcado sobre la villa frivola, no a defender su liberrad, no a comhatir por ideal alguno, 
l l hese  kste comunismo, sino simplemente a saquearlaniO. 

Detrb de todo ello estaha la mano de Rusia. For ello, la opinibn pGhlica se mostrb 
especialmente dura con el marxismo y con la Unibn Soviktica. Los araques heron nume- 
rosisimos, lleghdose a proponer por el canbnigo de la catedral de Sevilla, Antonio Ma- 
iies y Jerez, un Congreso Universal Autisovi&tico en esta ciudad2'. Los tenthculos .asihti- 
cos. estarian detrhs de 10s revolucionarios espaiiales. El Komintern, seria el ~organismo 
tenehroso, coma se sahe, entre rahinico y hhrharo, que tiene su sede enla Rusia roja, y 
que pretende, en su vesania, extender sus tenthculqs a todos 10s confines del planeta,?'. 
0bs;rveese como se incluye al lado del marxismo a 10s judias. Falta la Masoneria, la otra 
gran hestia negra de la propaganda nacionalisra. Tanto el marxismo el judaismo como la 
masoneria eran culpables, y mhs, por estar sus hilos movidos seuetamente desde fuera de 
nuenro p$s: cc ...qu eremos referirnos a la decisiva influencia que ejerce en el desarrollo de 
10s acantecimientos que siemhran el estrago y la inquietud en el Mundo; la accibn oculta 
de determinadas fuerzas secretas, que manejan a su antojo a las masas (...) Los ju- 
deo-masones puestos al servicio del stalinismo, sou por el mornento el m h  serio peligro 
de la paz mundial*" . 

No sblo fue Rusia como pais blanco de 10s ataques. Como es lbgico, 10s 6rganos de 
la propaganda nacional criticaron a todos aquellos que no simpatizaban con su causa: .La 
incomprensibn radical del Movimienta Nacional EspaAol -real, fingida o pagada- se 

revela como matiz caracteristico en una gran parre de la Prensa y de 10s cenrros informa- 
tivos mundiales. Se quiere hacer pasar al glorioso movimiento, por una ~lmilitarada poli- 
ticau, en la que varios generales, adscritos a un partido, se sublevan contra el Gohierno 

'' Discurso radiado del general Millin Asrray, reproducido en la pienra. ABC, 22-11-36, Plg. 11 

l9 Se refiere a la OlimpiadaPopular quc sc organid en erta civdad como respuerra a la Olimpiada de Bcr- 
lin de ese a80 1936, urilizada por la propaganda nazi para demostar la superioridad de la raza aria. ARC. 
29-8-36. P i g .  3. 

20 Ldn, Robeno: Larolumm intorrvlonni. EnDIIlt-iodeRurgor, reproducido por ARC, 29-11-36, Pig. 
15. 

" Lo propone en una charla radiada en U n i h  Radio de Sevilla en diciembie dc 1936, 

Os t i l l ~ ,  JUM de: Eljorobdo mriguo. En: ARC, 22~1116. Pig. 3. 
23 astdlr: La C~ulada mdnica.  En ARC, 27-437. Pig. 21. 
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constimido; o por un movimiento de clase ... Los bien informadas saben muy bien que 
esto es falso, que todos estos ntbpicosrr, estos dichks atrasados, siglo XUC, no corres- 

ponden en absoluto a la amplitud, a la generosidad, a la ~rofundidad de este gran movi- 
rniento Salvador, mya caracteristica esencial es ser tatalitariamente nacionaluz4. La Fran- 
cia del Frente Popular h e  objetivo preferido, mbs no se sdvb la Inglaterra conservadora. 

Frente a la critica a 10s enemigos, la alabanza de las que heron llamadas l~naciones 
amigasn, y la b6squeda del apoyo a su causa. Ya en agosto de 1936 se da las gracias a Por- 
tugal: <,la adhesibn inmedkta, generosa y noble, de ese pais hermano, a cuya hidalguia 
habrB que elevar un adecuada monumento memorable, lo que no es obsthculo para que 
desde ahora elevernos, con ternblares de nuestra alma, el hamenaje de nuestra gratitudbZ5. 
TambiCn se les pide pronto alas naciones hi~~anoamericanas que tomen partido: ~Sordas 
a las voces de la justicia, mis a h ,  desnaturalizadas, no quieren oir 10s clamores de la  
madre, abandonada por sus hijos del otro Munda a su otra suerte; desposeida de sus teso- 
ros por una hoida de exrranjeros saltead~res,?~. Sin embargo, algunos pdses americanos 
heron 10s primeros en recanocer al gobierna de Franco. Cuando Alemania e Italia lo 
hicieron, si se volvib a expresar el carhcter de lucha international del Franquismo: <,el 
EjCrcito y el pueblo honrada de Espaiia, combaten por ideales y principios que sobrepa- 
ran la categoria de la interno de la nacibn espaiiola, para alcazar esferas de carhcter 
redmente internacionalnZ7 . 

Frente a ello, el desprecio al papel redizado por las demb potencias en lo que se 
llamaran nlos frentes internadandesn. Si se ridiculiza la intervencibn de ~ l v a r e z  del 
Vayo en la Saciedad de NacionesZ8, contestada con una protesta de Franco a la misma, 
tambiCn se desenmascara la mentira de la No Intervencibn: $<Nos bubiera bastado una 
neutralidad seria --que no es igual a No Intervencibn, absolutamente desusada e innecesa- 
ria trathdose de un conflict0 intestino- ... Pero mantener tanto tiempo escdpulos lega- 
listas ante un Gobierno de bandidos y contrabandear a su favor y politiquear con la san- 
gre espaiiola es patente de pequefiez dma. iQuC mal ha quedado la Civiliza~ibn!~~~'. 

No es de extrafiar pues, que en las numerosas ocasiones en las que las patencias in- 
ternacionales intentasen mediar para acabar con el conflicto, el gobierno del general 
Franco se negase a sufrir injerencias en sus asuntos internos, e incluso a una paz pactada. 
<<Para engaiio de &autos e ilusi6n de picaros reaparece el titere de la mediacibn. Tiene la 
misma fisonomia que hace tres meses y que hace seis. Obedece a las mismas cuerdas; se 

vise como antes con albas calores pacifistas y habla con voz de ventrilocuo el mismo 
lenguaje de filantropia y bumanitarismo. iDe dbnde saca su herza esta ficcib, quiCnes 

" Arlanza, Julih: La obra ro&l ddpmwsli~irno fmnco. En ABC, 14-5-37. Pbg. 3. 
Vkquez, JorC Andrhs. Portugal y Erpah. En: ABC 15-8-36. P ig .  5.  
Muhoz S m  Roman, 1.: jYhr hi jadeErp~M? En:ABC, 1-11-36. Pig.  8.  

27 Edironal de ABCdel 19-11-36. Pbg, 1. 
Carnba, Julio: Lordoriniemd~io~~~iirmoi. En: ABC, 2F7-37. PBg. 3. 

"Rank: UmaAa rnloifrmterintemd~ia~lei En RE., 18-7-38. Pbg. 10. 
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son el empresario y el pGblico de ese muiieco de feria?.lO. .No es empecinamiento terco, 
ni es obstinacidn de odio contra el adversario (...) El pueblo espaiiol quiere sobrenom- 
brai a su Caudillo: Francisco Franco, el Victorioso. Y no dejari que a su victoria le . - 

arranquen las alas esas gentes ambiguar encargadas de agitar en la oquedad internacional 
el embeleso de las metllaciones y las componendas. Esas gentes ambiguas son 10s conduc- 
tores de hordas enemi~as de nuesrra naciCm que maquinan despedazarla definitivamente 
y siembran para maiiana la guerra que perdieron boy,,". 

Hasta aqui un breve resumen de la critica franquisra a la accidn internacional rela- 
cionada con la guerra de civil. A pesar de lo breve de estas lineas, se pueden obsenrar en 
ella el odia hacia lo exrranjero que predomina en 10s ide6logos del bando rebelde, y la 
defensa de lo nacional como h i c o  valor capaz de salvar a Espaiia. La posici6n del fran- 
quismo estuvo m y  distante pues, de lor grandes movimientos solidarios que en todo el 
munda se movilizaron para ayudar a Espaiia, sobre todo, a la Espaia republicans. Vol- 
viendo al comienzo de estas lineas; esta actitud podr;a equiparaise a la de Serbia en 10s 
enfrentamientos yugaslavos. Si en 1936, 10s paises democriticos no se volcaron en la 
ayuda al gobierno de la RepGblica por miedo a un enfrentamiento con las potencias fas- 
cistas, especialmente con Alemania. En 1992 no atacaron directamente al gobierno serbio 
para no provocar las susceptibilidades del sentimiento paneslavista de la Rusia postsovii- 
tica. En cualquier caso, a nivel civil, la solidaridad exist16 en ambas acasiones, aunque 
can una importante diferencia. En 10s aios rreinta 10s voluntarios que lucharon por 
Espda lo bicieron baja la bandera de un ideal en 10s noventa lo ban hecho por 
un ideal desinteiesado: la paz. 

'O Daranas, Mariano: ABCen P A  Numa actunldadde la medi=cidn. En: ABC, 2-7-37. PAg 4 .  
" Marquina, Eduardo: La a h  de io uuio&. En: ABC 27-10-38. Pig  - 4 .  


