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EN PRIMERA CLASE EDICIÓN 94 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRENSA DURANTE LA GUERRA 

CIVIL ESPAÑOLA 1936-1939 

PRIMERA PARTE: JULIO 1936 A AGOSTO 1937 

 

INTRODUCCIÓN 

En julio del 36, un control político ejercido con grandes dosis de 
arbitrariedad y de excitación, dirige la prensa española. Con anterioridad, 
en la II República, ya se habían sucedido los cierres políticos de 
periódicos, las recogidas de ejemplares y las multas a periodistas, junto 
con largos periodos de censura previa.  El hecho detonante para muchos 
de estos medios es el secuestro y asesinato del diputado derechista José 
Calvo Sotelo el 13 de julio (como represalia por el asesinato la víspera del 
teniente de Asalto José Castillo, colaborador de las milicias socialistas). 
Se habían activado las órdenes del Ministerio de la Gobernación a los 
periódicos, sobre todo para que no informaran de que los asesinos del 
dirigente derechista habían utilizado una camioneta del cuartel de la 
Guardia de Asalto de Pontejos.  

Se produce el cierre inmediato de dos diarios: El Ya, diario de tarde de 
la Editorial Católica, por haber publicado una amplia información del ase-
sinato de Calvo Sotelo en la que sugería la participación de agentes del 
orden (datos muy cercanos a la realidad). El diario argumentó ante el 
Ministerio que había sido visado por la censura, pero de nada le valió. No 
pudo reaparecer más que al final de las hostilidades, ya bajo el 
Franquismo. La Época, monárquico próximo a Renovación Española, fue 
cerrado por no aparecer en los quioscos la tarde del lunes día 13. Se 
decidió no editarlo ese día para no cumplir las órdenes de Gobernación, 
que prohibía calificar de asesinato el atentado contra Calvo Sotelo y 
ordenaba dar una información "escueta".  

 



PARTE 1, INTRODUCCIÓN A LA SITUACIÓN DE LA PRENSA ANTE EL 
ALZAMIENTO DE JULIO DE 1936 

 

1º) En julio de 1936, se publicaban en la capital de España 18 diarios, de 
los cuales 16 -tras los dos cierres descritos- fueron los que pudieron 
contemplar el pronunciamiento militar, aunque algunos por sólo unos 
días e incluso sólo unas horas. ¿Qué periódico propone la confiscación 
de los medios conservadores? ¿Cuáles son los medios de prensa escrita 
seleccionados?   

 

Una propuesta del diario del Partido Comunista Mundo Obrero, para que 
fueran confiscados por el Gobierno los diarios conservadores, publicada 
el día 13 de julio y reiterada el 15 en el Congreso por el diputado 
comunista José Díaz, se iba a llevar a la práctica con precisión militar. 
Mundo Obrero (1930 - ediciones posteriores en el exilio después de la 
Guerra Civil y actualmente sigue en difusión). 

 

No llegaron a fin de mes los órganos de prensa afines a los Rebeldes:  

El carlista El Siglo futuro (1875-1936).  

 

 

 

 

 

 

Los Monárquicos ABC (1903 como semanario y 1905 como diario) y Diario 
Universal (1903-1936), este último había sido propiedad del Conde de 
Romanones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechistas La Defensa e Informaciones del que se adueñó el 
sindicato socialista UGT y lo convirtió en órgano del PSOE y cuyo 
propietario, el periodista y ex ministro de la Gobernación Rafael Salazar 
Alonso, fue fusilado dos meses después por orden de un tribunal 



revolucionario. Su origen data de 1922 y desaparece el diario en 1983 
definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El católico El Debate (1910-1936), que pudo aparecer por última vez el día 
19 de julio y de cuya maquinaria y locales se apropió Mundo Obrero. 

 

En la misma jornada del 19, el gobierno de la República divulgó a través de Unión 

Radio la incautación del periódico: 

Los periódicos “Ya”, “El Debate”, “Informaciones”, “El Siglo Futuro” y “ABC” han 

sido incautados por el Gobierno, pasando a ser propiedad del Estado. Se ha encargado 

de la dirección y redacción de dichos periódicos a periodistas de reconocida filiación 

republicana. El pueblo debe respetar dicha propiedad, que ha dejado de ser particular. 

Los periódicos serán publicados en todo conforme al régimen republicano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º) ¿Qué otros periódicos siguieron en rotativa hasta la entrada de las 
tropas franquistas en Madrid en 1939?  

Eran los republicanos moderados:  

Ahora, (1930-1939) periódico de extraordinaria calidad propiedad del 
periodista Luis Montiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Liberal (1879-1916, reapareciendo en un segundo periodo hasta 1939), 
El Sol (1917)  y La Voz (1920) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heraldo de Madrid (1890), diario de tendencia republicana de mayor tirada 
(entre 140.000 y 160.000 ejemplares diarios). 

La Libertad (1919), que había pasado por las manos de Juan March.  

Mantuvo La Libertad con El Liberal una seria competencia por ganarse el crédito de los 
lectores además de una demanda por plagio acusados de copiar las secciones, la maquetación, 
la distribución de las páginas e intentar aprovecharse de los cauces de distribución. 

Política, (1935) diario inspirado por Manuel Azaña. De forma esporádica 
se siguió publicando en el exilio y en épocas más recientes.  

 



Los diarios de partido El Socialista (1886 hasta la actualidad pasando por 
el exilio), del PSOE, Claridad (1935), del sector socialista de Largo 
Caballero, y Mundo Obrero del PCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantuvo con El Liberal una seria competencia por ganarse el crédito de los 
lectores además de una demanda por plagio acusados de copiar las secciones, 
la maquetación, la distribución de las páginas e intentar aprovecharse de los 
cauces de distribución. 

 

3º) ¿Por qué refiere especial atención el caso del periódico ABC? 

 

Mención especial merece al caso de ABC, que el 20 de julio fue confiscado 
por el Gobierno y cinco días después volvía a ser editado pero como "diario 
republicano de izquierdas".  

Un gran titular en su primera página -"¡Viva la República!" - traslucía la 
subversión operada en su seno por el partido Unión Republicana, que había 
nombrado presidente de la empresa a un ordenanza de la casa. En un texto 
incluido en su primera página bajo el título "ABC, republicano", decía: "Este 
primer número de la nueva etapa se forja con acuciosa premura, porque nos 
domina el ansia de ser voceros de la epopeya que escribe el pueblo con gloria 
inmarcesible".  

Al mismo tiempo, el ABC editado en Sevilla, fundado por la misma empresa, 
mantenía su tradicional línea editorial monárquica y abundaba en noticias 
sobre los militares sublevados. La flagrante divergencia era una metáfora de la 
guerra que se había desatado en España. 

 

 



4º) ¿Qué ocurre con estos medios escritos en las zonas afectas a la 
sublevación militar del 36? 

 

En las provincias que se sumaban a la sublevación militar, los diarios de 
izquierda pasaban a ser incautados por el ejército franquista,  y pronto sobre 
muchos de ellos se editarían periódicos "afectos" mientras que los 
conservadores pasaban a ser utilizados como vehículos de propaganda al 
servicio de la contienda.  

Sirva como ejemplo de este procedimiento el bando firmado en Valladolid por 
el general Saliquet el 18 de julio, en el que somete todas las publicaciones 
impresas a la censura militar y ordena a los periódicos reservar "en el lugar 
que se les indique espacio suficiente para la inserción de las noticias 
oficiales". 

El establecimiento de la censura previa es ratificado diez días después por el 
bando que la Junta de Defensa Nacional constituida por los sublevados en 
Burgos. En el territorio controlado por el Ejército republicano, la censura previa 
continuaba también vigente y el Gobierno utilizaba los periódicos para su 
particular labor de propaganda. En eso no se diferenciaban uno y otro bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2: LA PRENSA AL SERVICIO DE LOS INTERESES POLÍTICOS 

 

 

 

 

5º) Podemos observar como la censura es un arma de doble filo; por un 

lado oculta o disfraza la noticia que puede generar un impacto sobre los 

lectores, y por otro; participa directamente en la construcción publicitaria 

de cada mando, aunque esto último es un tanto complejo en el lado 

gubernamental, ya que la división de la que era víctima, le hacía divergir 

en distintos enfoques que disfrazaban la realidad, a la vez que 

perjudicaba gravemente la credibilidad en este tipo de medios. ¿Qué 

ocurre con la prensa franquista?   

En su otra vertiente, la prensa franquista también tiene su interés, pero hemos 

de tener la habilidad de interpretar el estilo narrativo y centrarnos en el fondo 

de la noticia.  La realidad objetiva pocas veces se denota, pero aprenderemos 

a analizar su verdad subjetiva. Aún así, presenta una mayor referencia a los 

acontecimientos del frente con el abuso de términos político-religiosos, 

influyendo no sólo en la ideología del pueblo, sino también en su moral y 

creencia, absorbiendo al individuo en comportamientos donde el Estado prima 

sobre cualquier alternativa individual.  

 

 



6º) ¿Cómo debemos de tratar la información extraída de este tipo de 

prensa? ¿Era positivo referir a los hechos heroicos en las necrológicas?  

 

Todo aquel lector que busque como punto de contacto la prensa de la época, 

cuya intención sea la de acercarse a los acontecimientos, debe hacerlo con 

cautela, ya que no todo es cierto ni todo es mentira, sino que depende del 

análisis objetivo y crítico con el cual se interprete la realidad.   

 

Por poner un ejemplo:  

Un hecho notable de mención, es la ajustada referencia a las víctimas por parte 

de los dos bandos. Se denota un claro homenaje, en ocasiones con página 

completa y acompañando portadas con la descripción de las  necrológicas 

(también esquelas). Estas destacan el heroísmo de los combatientes, aunque 

debemos tener en cuenta que el abuso de las mismas podía desmoralizar a los 

lectores, al percatarse estos del alcance de la cruda realidad “suavizada en su 

tragedia por los medios de difusión escrita.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7º) ¿Cuál es el papel del censor en este tipo de medios? ¿Qué tipo de 

censura aplica cada bando?  

 

Censura republicana: La buena vida del frente, con pequeños toques 

trágicos.  

 

Por ejemplo, en las páginas sobre el diario AHORA, la guerra parece ir de 

maravilla para las fuerzas republicanas, pueblos, ganado, buen material, se 

conquista diariamente al enemigo, se identifica al oponente armado como un 

pozo sin recursos.  

Al combatiente republicano se le ocultaba la grave situación militar que la 

República vivía.  

"Impulso o amplio panorama de avance continuado".   

Suponemos que la censura militar impedía dibujar una realidad cercana, pero 

debía ser desesperante para el lector, la incapacidad de situar espacialmente la 

amenaza que se cernía sobre la capital (a través de planos por 

emplazamientos de tropas). Suponemos que en el bando contrario ocurría lo 

mismo, incluso con mayor triunfalismo, aunque la situación les favoreciera 

bélicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos zonas se instala un modelo de aprovechamiento del sistema 

informativo para defender su concepto de Estado mediante la propaganda, 

aunque de forma muy distinta. En el bando nacional-católico se consolida un 

sistema centralizado  con  una  jerarquía  bien establecida,  que obedece a la 

lógica de la guerra y al objetivo único de ganarla, por lo que sus mensajes 

tienen una gran uniformidad en las ideas de los sublevados: exaltación del 

ejército, integración de la religión en la vida diaria, y la consagración de un 

Estado totalitario. 

 

En el bando republicano, por el contrario, hay demasiadas concepciones 

diferentes del Estado procedentes de los distintos partidos y sindicatos que 

apoyan el régimen, por lo que se produce una “constelación de microsistemas” 

(Gómez y Tresserras, 1989: 169). Hay una desorientación informativa del 

bando fiel a la República, donde cada sector actúa según sus propias 



convicciones, dando mayor relevancia a los propios ideales, provocando una 

utopía dentro de la realidad. 

 

8º) ¿Cómo se transforma el servicio propagandístico en 1937 tras la salida 

de Largo Caballero de la jefatura del Gobierno de la República?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largo Caballero es reemplazado por Juan Negrín. 

Hasta ese momento, el Comisariado General de Guerra se encuentra 

gestionado por comunistas, pero en noviembre, el nuevo gobierno traslada esta 

responsabilidad a la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Estado, 

bajo una autoridad civil no perteneciente al mencionado partido. Se intenta 

centralizar el mensaje, y con un decreto se prohíbe a los oficiales de las 

Fuerzas Armadas participar en mítines o hacer declaraciones a la prensa. 

 

Un comisario durante la guerra señaló que "en estos periódicos hay muchas 

mentiras y manipulaciones" junto al relato de unos hechos sangrientos que 

produjeron muchas víctimas en una guerra fratricida. 

 

 

 

 

 

 

 



9º) La labor del censor consiste en leer cuidadosamente los mensajes y 
crónicas que los periodistas cursan y controlar que no se llegue a 
publicar ningún tipo de rumor, ya que se corre el riesgo de que, al pasar 
por el filtro gubernamental, pueda considerarse una comunicación oficial. 
¿Cómo actuaban en caso de no aprobar un texto para su edición? 
 
Los responsables de realizar esa labor censora devolvían los escritos a los 
periodistas con una serie de anotaciones que debían ser tenidas muy en 
cuenta para que el texto finalmente se publicara.  Estas consignas incluían 
muchos textos editoriales casi elaborados por completo. En otros casos 
entraban en pormenores casi ridículos sobre el número de fotografías que 
debían publicarse, su tamaño, su situación en la página… 
 
En el caso de los profesionales extranjeros, la transmisión de las informaciones 
son seguidas con mucha atención para asegurarse de lo que se está enviando 
es exactamente lo que el censor tiene delante y sobre lo que ha emitido su 
juicio. 
 
Ambos tipos de censura tienen en común que han nacido de la Guerra, lo que 
motiva que se confundan en sus procedimientos y que justifiquen la rigidez con 
la que se desenvolvieron. 
 
El bando republicano, consciente de la importancia de cuidar su imagen frente 
al mundo (temeroso del fascismo), es el primero en darse cuenta de que 
potenciar ese filón y que en esa tarea es de vital importancia cambiar su actitud  
respecto a la información facilitada a los medios. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º) ¿Qué figuras podemos asociar a la censura republicana? ¿Cómo 
funciona el sistema de control? 

En este  sentido, destaca la figura de Arturo Barea (autodidacta) y de 
Constancia de la Mora, responsable de la Sección de Prensa Extranjera desde 
noviembre de 1937 (en sustitución de Luís Rubio Hidalgo) que cuenta en su 
libro de memorias DOBLE ESPLENDOR las instrucciones que recibe nada más 
llegar a la oficina: 
 
“Tenemos que poner mucha atención al 'censurar' las noticias militares. Hay 
cosas  que los corresponsales consideran que no tienen importancia (...) y que 
sin embargo, si se permite que sean transmitidas al extranjero, pueden llegar a 



constituir una información valiosísima para el enemigo. (...) Otras veces se 
empeñaban en 'colar' historias salidas de tertulia del café o de su propia 
imaginación o inventadas por individuos a quienes pagan un tanto para que 
suministren información y se la dan fantástica cuando no ha sucedido nada que 
les parezca lo suficientemente sensacional”. 

La ley reestablece la censura previa, crea el Servicio Nacional de Prensa con 
competencias en la organización, control y vigilancia de la prensa y crea un 
registro oficial de periodistas en el que todo director de una publicación debe 
estar regularmente inscrito. El rígido sistema de censura y control establecido 
lleva al país a una asfixia informativa que se prolonga durante años. 
 
El Estado puede regular el número y la extensión de las publicaciones 
periódicas, así como el desempeño de la profesión periodística, designar a los 
directores de las mismas y vigilar las actividades de la prensa. Este último 
aspecto tiene una doble vertiente: por un lado se faculta al Estado para que 
realice una labor de censura previa y se le habilita para que pueda ejercer una 
acción sancionadora, y por otro, el Estado “orienta” a la prensa a través de 
dichas indicaciones que no tienen rango legal, que llegan a los periódicos en 
hojas sin membrete y sin firma pero que son de obligado cumplimiento. Este 
sistema da lugar a una prensa monótona y repetitiva con muy pocas diferencias 
entre los distintos periódicos. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

11º) Esta asfixia no sólo afecta a los periodistas españoles, sino que es 
mucho más intensa en el caso de los corresponsales extranjeros dentro 
del bando nacional. Los periodistas venidos a España para ser testigos 
del conflicto acompañan a un bando y sufren una estricta vigilancia por 
parte de la autoridad. ¿Qué datos podemos ofrecer al respecto? ¿Quién 
era la figura más representativa de la censura franquista?  

Se trataba de profesionales que dependían sobremanera de la obtención de 
unas tarjetas de identidad. El titular de dichas tarjetas es puesto bajo la tutela 
de oficiales de prensa, a quienes corresponde organizar y dirigir la visita a los 
frentes. En ningún caso era posible que los profesionales fueran 
independientemente a hospitales, edificios o lugares de lucha. 
 
El historiador Hugh Thomas lo expresa de la siguiente manera: “La estricta 
censura y la limitación de la libertad de movimientos de los periodistas hacían 
muy difícil la obtención de noticias del territorio nacional. Por otra parte, el 
capitán Bolín, jefe de la prensa nacional, se dedicaba a expulsar periodistas 
con aburrida regularidad”. 
 
 La figura de Luís Antonio Bolín (foto superior izquierda), que se considera a sí 
mismo el padre de la creación de un servicio de prensa que asesora a los 
corresponsales extranjeros con el objetivo de ofrecer una imagen atractiva del 



franquismo en el exterior, se convierte en clave para el bando nacional. Bolín 
aporta sus propios argumentos: “No obstante las diferencias que separan a los 
dos bandos en lucha, sus principios y su conducta, existe el riesgo de que 
surjan malentendidos en el extranjero acerca de estos excesos y sus 
verdaderos autores. Es probable que aparezcan artículos en distintos países 
insistiendo sobre lo difícil que es distinguir entre unos y otros, esto es, entre 
nosotros y los rojos. Pero nosotros no habíamos armado a la chusma, ni la 
habíamos incitado al pillaje y a la matanza”. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 3: COMPARATIVA DE PRENSA: EL ALZAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CASO NEVES Y LA MATANZA EN LA RETAGUARDIA DE 

BADAJOZ (BREVE ANÁLISIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTES VIDAL SOMOHANO WEB COMPARATIVA DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



LA PRENSA ANTE LAS EJECUCIONES DE PARACUELLOS DEL JARAMA. 

BREVE DESCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La responsabilidad de Carrillo en 

Paracuellos  

El historiador británico Paul Preston asegura que la 

responsabilidad de Santiago Carrillo en la denominada 

matanza de Paracuellos fue mucho mayor de lo que el 

dirigente comunista ha reconocido nunca, incluso en 

sus memorias. 

 06:30    

 

 

  
   

EFE. MADRID Paul Preston llega a la conclusión sobre la mayor responsabilidad de 

Carrillo en Paracuellos en el artículo ´Las matanzas de Paracuellos´, aparecido este mes 

de marzo en el último número de la revista ´Ebro 38. Revista Internacional de la Guerra 

Civil´, que edita el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 

Universidad de Barcelona y Llibres de Matrícula (www.llibresdematricula.cat). 

Preston, profesor de la London School of Economics and Political Science, trata este 

controvertido y polémico episodio de la Guerra Civil española, del que presenta el 

estado de la cuestión, enriquecido con una investigación propia que demuestra "la 

complicidad institucional -y de personas concretas que la encarnaban-". 

 

En las conclusiones, el profesor Preston señala que las responsabilidades de Santiago 

Carrillo, que en aquel entonces ejercía el cargo de máxima responsabilidad en la 

Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, "van mucho más allá 

de lo que él nunca ha reconocido ni públicamente ni en sus memorias". 

Las matanzas de Paracuellos fueron episodios organizados de asesinatos masivos de 

varios miles de prisioneros, considerados contrarios al bando republicano, que 

tuvieron lugar durante la batalla de Madrid en el municipio de Paracuellos y el término 

de Torrejón de Ardoz, próximos a la capital. 

 

Las matanzas se produjeron aprovechando los traslados de presos de varias cárceles 

madrileñas, una operación que se conocía popularmente como ´sacas´, y se llevaron a 

javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=2574706&pRef=2011031400_13_653067__Ultima-responsabilidad-Carrillo-Paracuellos','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')


cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las 

tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad, recuerda el historiador. 

Además de la magnitud de los asesinatos, que sigue siendo objeto de controversia y que 

pudo ascender a entre 2.000 y 5.000, también han suscitado enconadas discusiones 

aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles y por qué 

unas sacas terminaron en asesinatos masivos mientras que en otras los prisioneros 

llegaban sanos y salvos al destino. 

 

Las matanzas de Paracuellos son todavía objeto de una agria polémica, en la que destaca 

el énfasis que se ha puesto en la responsabilidad que podría haber tenido Santiago 

Carrillo. Según Preston, la propaganda nacionalista utilizó la atrocidad de Paracuellos 

para presentar la República como un ´régimen de asesinos comunistas´ y hablar de ´la 

barbarie roja´, e incluso llegó a afirmar que el número de asesinatos ascendió a 12.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



EL ENGAÑO DE GUERNICA. BREVE DESCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELCHITE Y SANTANDER,  DOS EJEMPLOS DE PUBLICIDAD 

FRANQUISTA.  

 

De la ocultación de la derrota en Aragón al fervor de las Campañas del 

Norte. 

 

Es en Belchite, donde la prensa rebelde oculta cualquier dato significativo 

sobre su derrota y se gira en torno a la victoriosa campaña del norte peninsular, 

exactamente de la ocupación de Santander a finales de agosto de 1937  -como 

observamos en la prensa adjunta a esta web-. Al mismo tiempo, los medios 

informativos izquierdistas tachan la ocupación de la mencionada villa belchitana 

a 50 kilómetros de Zaragoza como de proeza,  “entreteniéndose” demasiado 

tiempo en celebrar su inútil y cara victoria. 

 

Aún así vemos hasta donde alcanza la censura de izquierdas, el ejemplo lo 

tenemos en el ABC madrileño (paralelamente había otro favorable al 

alzamiento en la zona enemiga, como era el sevillano). Este ABC republicano, 

aún siendo leal al gobierno establecido, no informa de las maniobras 

victoriosas sobre Belchite hasta dos meses después, lo que nos hace pensar 

que no todas las victorias eran arma para la inmediata propaganda. 

 



 

Desde la matanza del "Alfonso Pérez" hasta la pérdida de Belchite. 

 

Debemos destacar estos hechos muy publicitados, en dos lugares que tienen 

mucho en común; ya que en los mismos días sufren el asedio de las tropas 

enemigas desde su diferente posición dentro del conflicto. En Belchite son los 

daños arquitectónicos con la correspondiente crudeza de los 12 ó 13 días de 

resistencia contra la presión las tropas “invasoras”, con las correspondientes 

hazañas heroicas de los habitantes, de los que se dice "ofrecen un 

comportamiento de alta moral religiosa", y en Santander con gran repercusión 

publicitaria; los 160 ejecutados en el barco prisión “Alfonso Pérez” como 

represalia al bombardeo de Santander por los aparatos fascistas el 27 de 

diciembre de 1936, causando alrededor de 60 muertos (mayor parte de ellos 

civiles). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GUIÓN DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO Y CULTURAL “EN 

PRIMERA CLASE” 

 

http://enprimeraclaseradio.blogspot.com 

 

Vidal Somohano 

Telf 660850431 

cesarvidal2002@yahoo.es 

 

GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA LÍNEA ARGUMENTAL DEL 

PROGRAMA. 

EDICIÓN 94: ANALÍSIS Y COMPARATIVA DE PRENSA 

DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE JULIO 1936 Y AGOSTO 1937) 

 

Debido a la gran extensión que requiere el tema, con 

posterioridad se analizarán el resto de los periódicos que 

comprenden el conflicto civil.   

http://enprimeraclaseradio.blogspot.com/
mailto:cesarvidal2002@yahoo.es


 


