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Resumen 

 

La guerra civil española no fue un acontecimiento aislado en el contexto de la Europa de 

Entreguerras. Sus efectos trascendieron las fronteras españolas e influyeron en la política 

y la sociedad de diferentes estados europeos. Bélgica no fue una excepción. Por ello 

creemos que analizar cómo la guerra de España impactó en el devenir del estado y la 

sociedad belgas contribuye a demostrar que las alternativas socio-políticas que presentes 

en España lo estaban también en otros países europeos. El estudio de la influencia de la 

guerra civil española sobre otros estados demuestra que la propia contienda debería ser 

analizada en el marco del contexto europeo. Este artículo proporciona lo que 

consideramos es un útil instrumento para futuras investigaciones. Se trata de un ensayo 

historiográfico que analiza los trabajos académicos que se ocupan de la cuestión del 

impacto de la guerra civil española en Bélgica. En él examinamos el alcance y los límites 

de las investigaciones realizadas hasta la fecha, así como los enfoques metodológicos 

utilizados, mostrando que todavía queda mucho por investigar.  
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Abstract 

 

The Spanish Civil War was not an isolated event in the context of interwar Europe. Its 

effects transcended Spanish borders and influenced the politics and society of different 

European states. Belgium was no exception. We therefore believe that analysing how the 

Spanish war impacted on the day-to-day life of the Belgian state and society helps to 

demonstrate that the socio-political alternatives that characterise Spain were also present 

in other European countries. The study of the influence of the Spanish Civil War on other 

states demonstrates that the war itself should be analised within the European context. 

This article provides what we believe to be a useful tool for future research. It is a 

historiographical essay surveying academic works dealing with the question of the impact 

of the Spanish Civil War in Belgium. Here we explore the scope and limits of the research 
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carried out to date, as well as the methodological approaches used, showing that there is 

still much research to be done. 
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Introducción 

 

La Guerra de España y sus repercusiones internacionales, diplomáticas, políticas, 

sociales o económicas han sido objeto de una inabarcable cantidad de investigaciones que 

se han recogido en libros, artículos, tesis doctorales, de máster y demás documentos 

académicos o divulgativos. Hay una ingente cantidad de investigaciones de se dedican a 

la implicación (o a la no implicación) de las grandes potencias europeas en la contienda. 

Por otro lado, son muy numerosos también los estudios que tienden a privilegiar sus 

aspectos locales o nacionales. Sin embargo, quedan territorios historiográficos por 

explorar y ampliar fuera de aquellos que más interés han despertado.  

 

Innovar e implicarse en esos territorios historiográficos puede ser un desafío. No 

obstante, es posible explorarlos y ampliarlos gracias a fuentes archivísticas por explotar 

o a innovaciones metodológicas que sobrepasan los límites y enfoques tradicionales. 

Desde que la guerra civil española ha despertado interés hemos visto académicos 

extranjeros tratando de entender la dimensión nacional de este conflicto. Por otro lado, 

hace años que también hay historiadores españoles que lo contextualizan 

internacionalmente y se interesan por sus efectos sobre otros estados y sociedades, 

demostrando que la contienda no fue una excepción en la historia atormentada del 

continente europeo durante el período de entreguerras.1 No obstante, pocos estudios 

logran abordar ambas perspectivas analíticas de manera simultánea, y aún más raros son 

los que se consagran al análisis del impacto de la contienda en lo que concierne a 

pequeñas potencias. Por este motivo, nuestro artículo apunta a favorecer las 

investigaciones en esta dirección; a tender puentes entre ambas historiografías –la 

internacional y la local– haciendo referencia al estudio del caso de Bélgica, una pequeña 

potencia europea que desde su independencia en 1831 ha tenido y tiene un papel 

significativo en la vida continental. 

 

En primer lugar, y para completar esta introducción al objeto de situar al lector en 

la Bélgica de los años treinta queremos resaltar la interconexión entre los contextos 

nacionales belga y español, así como la interconexión de ambos con el contexto 

internacional europeo. En 1936 Bélgica era una de las escasas democracias europeas que 

resistían, no sin esfuerzo, el avance de las soluciones autoritarias. La guerra de España le 

complicó las cosas en este sentido pues generó situaciones de inestabilidad y 

oportunidades de acción para las alternativas políticas que propugnaban soluciones 

autoritarias. Pero la sociedad belga logró sobreponerse a estas tensiones y salvaguardar 

su régimen constitucional y parlamentario. Por lo tanto, analizando las vicisitudes de la 

política belga, se puede comprobar cómo la guerra civil española influyó en tanto que 

factor revelador de tensiones en el paisaje socio-político de este pequeño estado que se 

corresponden con lo que puede constatarse que sucedía en España o en otros estados 

 
1 Sobre las últimas tendencias en investigación, véase Julián Casanova, “Republic, Civil War, and 

Dictatorship”, Journal of Contemporary History, vol. 52, 1 (2017): 148-156.  
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europeos. Esto nos permite afirmar que el estudio del impacto de la guerra civil española 

en Bélgica contribuye a consolidar el enfoque por el cual se establece que la Guerra Civil 

no fue un acontecimiento aislado en el marco de la Europa de entreguerras. Que España 

no estaba abocada al conflicto, sino que podía haber resuelto sus tensiones de manera 

diferente y que, por lo tanto, el elemento que provocó la guerra fue el fracaso del golpe 

de estado de los sublevados el 18 de julio de 1936. 

 

   Tras la independencia belga en 1831 la relación entre España y Bélgica fue 

haciéndose progresivamente más fluida. En la segunda mitad del siglo XIX el capital 

belga llegó a la península para invertir en la minería y los ferrocarriles. En los albores del 

siglo XX las relaciones económicas y comerciales ya eran sólidas, contando con mayores 

inversiones en infraestructuras y transportes.2 El capital y el savoir faire belga eran 

estimados por los españoles en el contexto de regeneración y de modernización que siguió 

a la pérdida del imperio de ultramar en 1898.  

 

Durante la Gran Guerra de 1914-1918, a pesar de la neutralidad española, se 

realizaron importantes colectas solidarias dirigidas a Bélgica y el rey Alfonso XIII, así 

como la diplomacia española, intervinieron en varias ocasiones a favor del bienestar de 

la población belga frente al ocupante alemán.3 Durante los primeros años de posguerra, 

los años veinte y con ellos el período de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, los 

intereses belgas en España incrementaron su importancia dadas sus inversiones en el 

programa de modernización de las infraestructuras. La llegada de la República en 1931 

no cambió la situación ya que dichos intereses no se vieron afectados por las vicisitudes 

políticas. La conexión entre ambos estados durante la primera mitad del siglo XX, aunque 

no pueda calificarse como estrecha, sí era fluida. Y, por supuesto, ambos estados se vieron 

inmersos en las dinámicas económicas, sociales y políticas que se desencadenaron en 

Europa tras la I Guerra Mundial y a consecuencia de los efectos que este acontecimiento 

tuvo sobre las sociedades europeas.   

 

En ciertos círculos políticos, sociales e intelectuales europeos la Segunda República 

española encarnaba desde su advenimiento un optimismo renovado dentro de un 

continente que daba signos preocupantes de sus patologías versallescas. Las 

consecuencias de la crisis económica desencadenada a partir de 1929 se traducían, 

políticamente, en un apogeo de los extremos. Las opiniones públicas en Europa se 

hicieron permeables a los discursos políticos más radicales y esto abrió la puerta a un 

proceso de polarización política del que Bélgica no quedó al margen. Su espacio público 

fue testigo del desarrollo de debates en torno a cuestiones como los frentes populares, las 

soluciones autoritarias o la renuncia al parlamentarismo. Bélgica respondió al reto a 

través de una característica de su política: la cultura de la coalición. Entre 1935 y 1939 

una serie de gobiernos de coalición entre socialistas, católicos y liberales encabezados, 

 
2 Sobre inversiones extranjeras en España, véase Albert Broder, “Les Investissements étrangers en Espagne 

au XIXe siècle: méthodologie et quantification (1)”, Revue d’histoire économique et sociale, vol. 54 (1976): 

29-63. Albert Broder, “Investissements étrangers, commerce extérieur, et croissance dans la semipériphérie 

européenne: Le cas de l’Espagne contemporaine”, Review - Fernand Braudel Center for the Study of 

Economies, Historical Systems, and Civilizations, vol. 9, 2 (1985): 221-237. Para el período de la guerra 

civil española, véase José Gotovitch, “La Belgique et la Guerre civile espagnole: un état des questions”, 

Revue Belge d'Histoire Contemporaine (RBHC) / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 

(BTNG), vol. 14, 3-4 (1983): 529. 
3 Sobre Villalobar y su gestión en Bélgica, véase Álvaro Lozano Cutanda, “Algunas gestiones de mediación 

del Marqués de Villalobar durante la Primera Guerra Mundial”, Espacio, tiempo y forma. Revista de la 

Facultad de Geografía e Historia, 17 (2005): 93-117.  
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respectivamente, por el católico Paul Van Zeeland (1935-1937), el liberal Paul-Émile 

Janson (1937-1938) y el socialista Paul-Henri Spaak (1938-1939) garantizaron la 

estabilidad. También, tras sus padecimientos durante la Gran Guerra, se recelaba de la 

evolución de la situación política en Europa y se temía el potencial estallido de un nuevo 

conflicto continental. Por esta razón, importantes protagonistas de la política belga de los 

años treinta –entre los que cabe destacar a los citados Van Zeeland, Janson y Spaak 

además de al liberal Victor de Laveleye y al socialista Henri De Man– veían este proceso 

de polarización como una seria amenaza para la estabilidad del estado, para la paz del 

continente y, por extensión, para la integridad del estado belga. Por ello, sus objetivos 

políticos en la arena internacional buscaron evitar que este pequeño país se viese 

arrastrado a una guerra.  

 

Así pues, los tres grandes partidos políticos del país, el Partido Católico, el Partido 

Liberal y el Partido Obrero Belga (POB), compartían el objetivo de garantizar la 

estabilidad política en Bélgica al objeto de proteger su régimen parlamentario. Un 

objetivo que también compartía el Partido Comunista Belga (PCB) y que estas fuerzas 

políticas debían garantizar frente a las intenciones autoritarias y antiparlamentarias de 

partidos como el Rex o el Verdinaso.4 Para una inmensa mayoría de los miembros de los 

partidos católico y liberal, y también una parte minoritaria pero relevante del POB, una 

manera de contribuir a la estabilidad doméstica era desconectar al país de los 

acontecimientos europeos. Para ello, en primer lugar, se confió en una redefinición de la 

política exterior. El gobierno de coalición formado por los tres grandes partidos y 

constituido tras las elecciones de mayo de 1936 aplicó la llamada “Política de manos 

libres” con el objetivo de lograr que las grandes potencias garantizasen la integridad del 

estado belga sin, a cambio, comprometer a este en el escenario internacional. Se trataba 

de una política que deslizaba al país hacia la neutralidad. Sin embargo, importantes 

miembros de la jerarquía del POB, así como una mayoría de sus bases, se opusieron a 

ella. El POB se dividió con respecto a esta cuestión. La facción internacionalista del 

partido, mayoritaria y encabezada por su presidente, Émile Vandervelde, apostó 

abiertamente por mantener el sistema de seguridad colectiva que se había erigido a través 

de la firma de los tratados de Locarno.5 El PCB, que había incrementado su presencia en 

el parlamento tras las elecciones de mayo de 1936, también se alineó con esta alternativa. 

 
4 Léon Degrelle, fundador de Rex, recogía en el ideario del nuevo partido una combinación de 

tradicionalismo belga, dado que promocionaba los valores religiosos como guías políticos para su acción, 

y de ideas autoritarias que circulaban, con éxito, a lo largo y ancho de toda la geografía europea. Ambos 

componentes identitarios del partido jugaron un papel determinante en la conformación de una alternativa 

atractiva para un segmento de la sociedad belga, perteneciente a las clases medias urbanas y rurales en su 

mayor parte, descontento por los efectos y la gestión de la crisis económica que golpeaba el país desde 

1929. Esto, unido al discurso que vendía al partido como elemento de contención frente a la expansión del 

comunismo y como último recurso frente a las taras imputadas al calificado como “corrupto sistema de 

partidos” y a la democracia parlamentaria, otorgó al Rex en 1936 un lugar destacado en una vida 

parlamentaria que denunciaba y con la que deseaba acabar. 

Por su parte, el Verdinaso se constituyó como movimiento nacionalista, antiliberal y antimarxista. Basado 

en el solidarismo, una forma de corporativismo autoritario, no aceptaba un espacio político ni para los 

partidos ni para las elecciones. La exaltación del orden y de la disciplina y el culto al líder acabaron de 

conformarlo como un movimiento autoritario de inspiración mussoliniana.   
5 Bélgica era signataria del Tratado de Locarno firmado en Londres en diciembre de 1925. Una 

circunstancia que la integraba en el sistema de garantías y arbitraje que conformaban la urdimbre del 

sistema de seguridad colectiva. La remilitarización de la Renania por la Alemania de Hitler en marzo de 

1936 supuso la violación del tratado. Como consecuencia de ello se inició un proceso de negociación para 

establecer un nuevo tratado de seguridad occidental. Este fue el momento que el gobierno belga aprovechó 

para tratar de desligarse del sistema de seguridad colectiva a través de la aplicación, y el reconocimiento 

internacional, de la “Política de manos libres”.  
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Así, en pleno debate sobre la política exterior, sobrevino el estallido de la Guerra 

Civil en España. Un conflicto que se internacionalizó muy pronto a raíz de la intervención 

de las potencias fascistas en socorro de los sublevados. En Bélgica, en general, se 

consideró la guerra en España como una amenaza para la paz del continente, así como 

para su estabilidad política doméstica puesto que abría la puerta a la radicalización del 

discurso político amenazando el modelo de estado al dar oportunidades políticas a 

alternativas de carácter autoritario como el Rex de Léon Degrelle. Para los convencidos 

de la eficacia de la “Política de manos libres” se hacía necesario mantener una postura de 

estricta neutralidad respecto a los asuntos de España. Para aquellos que propugnaban la 

defensa del sistema de seguridad colectiva como garantía de paz en Europa la guerra en 

España suponía la prueba de que era necesario parar los pies a unas potencias fascistas 

que mostraban, una vez más, sus intenciones expansivas a través del ataque a la República 

española y, en clave doméstica, presentaba una oportunidad para hacer que el gobierno 

belga rectificase y volviese a apostar por el sistema de seguridad colectiva y acudiese así 

en ayuda de la República española. Sin embargo, todos compartían el objetivo común de 

salvaguardar el régimen democrático belga. Por ello los debates y crisis que en torno a la 

guerra civil española tuvieron lugar nunca sobrepasaron los límites establecidos por el 

respeto al sistema parlamentario belga al que se protegió por encima de todo. 

 

Por todo ello, la guerra civil española llegó a ser un acontecimiento que influyó en 

la política y la sociedad belgas conectando los contextos nacionales belga y español en el 

marco más amplio del período de entreguerras europeo. Por este motivo se hace 

necesario, desde nuestro punto de vista, analizar cómo este conflicto afectó a la vida 

cotidiana de este estado que ofrece un ejemplo de cómo se pudo salvaguardar un régimen 

parlamentario en el momento en el que esta alternativa política era derrotada en España 

por las armas. Y en este sentido, ofrecemos a continuación lo que creemos es un útil 

instrumento para futuras investigaciones. Se trata de un ensayo historiográfico que 

constituye un compendio de trabajos académicos que tratan la cuestión del impacto de la 

guerra civil española sobre la sociedad y la política belgas. Un tema que despertó poco 

interés entre los historiadores antes de la década de 1980. Un inicial vacío historiográfico 

que comenzó a remediarse a partir de 1983, año de la publicación del artículo de José 

Gotovicth La Belgique et la guerre civile espagnole: Un état des questions.6 A partir de 

los planteamientos desarrollados por Gotovicht historiadores belgas y, posteriormente, 

también de otras nacionalidades se sumergieron en esta cuestión para empezar a constituir 

un corpus historiográfico que, aunque consistente, todavía ofrece muchas oportunidades 

para la investigación.         

 

Anatomía de un vacío historiográfico. De los primeros escritos a la década de 1980 

 

Protagonistas de la política belga del momento dedicaron algunas, escasas, páginas 

de sus biografías o trabajos a esta cuestión que nos ocupa. En primer lugar, nos 

referiremos a dos socialistas que se revelaron como prominentes representantes de la 

tendencia “nacionalista” o “neo-socialista” del POB de la década de los treinta. Paul-

Henri Spaak y Henri De Man alinearon sus prioridades políticas y personales con las del 

gobierno tripartito (socialista, liberal y católico) que se constituyó en 1935 y que se 

revalidó tras las elecciones de mayo de 1936. Apostaron por la aplicación de la “Política 

de manos libres” como forma de evitar que Bélgica se viese arrastrada a un conflicto 

 
6 José Gotovitch, La Belgique, 497-532. 



Historiografías, 25 (Enero-Junio, 2023): pp. 132-154.

 

ISSN 2174-4289                                                                                                               137 

europeo. Por lo tanto, ambos personajes chocaron con la visión política, dominante y 

oficial hasta 1938, de la facción internacionalista del POB que lideraba el “Patrón” del 

partido, Émile Vandervelde y que propugnaba el mantenimiento y refuerzo de la política 

de seguridad colectiva. Una circunstancia que se ve reflejada en sus escritos sobre la 

cuestión.   

 

Spaak sirvió como ministro de Asuntos Exteriores durante el segundo gobierno de 

coalición de Paul Van Zeeland (1936-1937) y el de Paul-Émile Janson (1937-1938), 

añadiendo a esta la función de primer ministro entre 1938 y 1939. En sus memorias 

despachó la cuestión de España en unas pocas líneas sin ponerla en perspectiva ni con la 

situación diplomática del momento ni con el estado de ánimo de la política belga durante 

aquellos años y justificando su posición cuando se refiere a su conflicto con Émile 

Vandervelde.7 Por su parte, Henri De Man, ministro de Finanzas en los gobiernos Van 

Zeeland II y Janson, mencionó brevemente en sus escritos la cuestión del reconocimiento 

del bando franquista –la llamada cuestión de Burgos–, pero sin adentrarse en el análisis 

de las consecuencias que esta tuvo sobre la unidad de su partido y sobre la estabilidad del 

gabinete encabezado por Paul-Henri Spaak.8  

 

Otro recurso disponible para el investigador son los Carnets del que era presidente 

del POB desde 1933, Emile Vandervelde. Se trataba de una figura socialista de primer 

orden en el panorama europeo pues asumió la presidencia de la Segunda Internacional 

Socialista entre 1900 y 1918 así como la presidencia de la Internacional Obrera Socialista 

(IOS) desde su fundación en 1923 y hasta 1935, momento en el que aceptó 

responsabilidades ministeriales en los gobiernos Van Zeeland. Fue esta su tercera 

experiencia de gobierno como ministro tras las de 1914 y 1925. Las crisis políticas que 

se desataron en el seno del POB debido a sus desavenencias con Spaak con respecto a la 

política de manos libres y a la cuestión española provocaron su dimisión a principios de 

1937. Sus Carnets despachan los asuntos de España con mucha más atención y dedicación 

que los recursos presentados anteriormente, pero contienen apreciaciones muy subjetivas 

que tienen poca oportunidad de contraste puesto que mucha de la documentación 

relevante del POB se destruyó o desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, lo que 

complica considerablemente las investigaciones a los historiadores.9 

 

Ya fuera del ámbito del POB destacan los escritos del Barón Pierre Van Zuylen y 

de Fernand Van Langenhove, dos importantes funcionarios del Ministerio de Asuntos 

Exteriores durante la década de los treinta. Ambos fueron protagonistas del diseño de la 

política de manos libres que Spaak hizo suya como ministro de Asuntos Exteriores. Sus 

memorias son útiles para entender las razones por las que Bélgica se empeñó en 

abandonar el sistema de seguridad colectiva para abrazar la neutralidad. Sin embargo, en 

lo que respecta a la guerra de España apenas ofrecen reflexiones de calado en las escasas 

páginas que dedicaron a este conflicto.10 

 

 
7 Paul-Henri Spaak, Combats Inachevés (París: Fayard, 1969), 29.  
8 Henri De Man, Après Coup (Bruselas: Toison d’Or, 1941), 261. 
9 Émile Vandervelde, Carnets 1934-1938 (París: Les Éditions Internationales, 1966). 
10 Pierre Van Zuylen, Les mains libres. Politique extérieur de la Belgique 1914-1940 (Bruselas: L’Edition 

Universelle, 1950).  

Fernand Van Langenhove, “L’elaboration de la politique étrangère de la Belgique entre les deux guerres 

mondiales”, Académie Royale de Belgique, Mémoires de la Classe des Lettres, vol. LXV (1980): 298-302. 
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Más allá de los protagonistas de la política belga en aquellos años, la primera 

mención del impacto de la guerra de España sobre la vida política de este pequeño estado 

data de 1942. Proviene de un escrito clandestino firmado por Pietro Nenni, el entonces 

secretario del Partido Socialista Italiano (PSI) en el exilo. Bajo el título La drame de la 

non-intervention, el texto condenó las dudas de las democracias liberales que llevaron al 

sacrifico de la República española para evitar adelantar la guerra continental. Nenni, 

como representante de la IOS y de la Federación Sindical Internacional (FSI), del Fondo 

internacional de solidaridad (FIS) y como comisario de las Brigadas Internacionales, se 

implicó intensamente con los sucesos de España pues trató de revertir las políticas de los 

partidos socialistas que se alinearon con la no intervención.  Para ello utilizó los recursos 

y la fuerza de ambas organizaciones, así como los apoyos internacionalistas de cada una 

de las secciones nacionales de las mismas. En Bélgica, recibió el apoyo activo de la 

facción internacionalista del POB liderada por Vandervelde, y que contaba en sus filas 

con importantes personalidades del partido como los diputados Max Buset, Isabelle Blum 

y Fernand Brunfaut, el senador Henri Rolin y los secretarios Henri De Block y Jean 

Delvigne.  

 

El compromiso de Nenni con España no terminó con el fin de la guerra pues dejó 

escritas también unas memorias sobre el conflicto, publicadas en 1959, y en las que cabe 

destacar la conexión que establecen entre el contexto español y el continental.11 En lo que 

respecta a Bélgica destacan las referencias a la crisis de gobierno de enero de 1937 y al 

esfuerzo de Vandervelde para defender los intereses de la República española.12  

 

En lo tocante al ámbito académico belga, Annalies de Smet publicó un primer 

artículo sobre el tema, fruto de su trabajo de memoria para la obtención de su licenciatura, 

en 1967.13 En el artículo, centrado en los partidos políticos belgas, De Smet presentó la 

cuestión española directamente ligada a la situación continental y por consiguiente como 

factor de influencia sobre la política belga.14 De esta forma, dejó definido el marco 

analítico básico que servirá de referencia para posteriores estudios sobre la política del 

gobierno y de las formaciones políticas respecto a la situación en España, abriendo las 

puertas al estudio de otros temas tales como la implicación de las bases militantes a través 

de iniciativas solidarias o de su compromiso como voluntarios. El estudio, sin embargo, 

vio limitadas sus posibilidades de análisis dada la imposibilidad de acceder a ciertas 

fuentes hoy disponibles. Por ello la autora no fue más allá de la mera descripción del 

marco político general que se dibujó en Bélgica a raíz de los ecos políticos de la guerra 

de España y lo hizo, además, influenciada por el maniqueísmo predominante de los años 

de la guerra fría lo que la llevó a inflar el protagonismo del Partido Comunista (PCB), 

una formación periférica en la política belga de aquellos años.  

 

 
11 Pietro Nenni, La guerra de España (México DF: Ediciones Era, 1964). 
12 Ibid. 64-65. Véase también referencias en José Gotovitch, La Belgique, 497 nota 1. También publicada 

el mismo año que las memorias de Nenni, la reseña de esta obra a cargo de Manuel Tuñón de Lara se hizo 

eco de lo escrito por el autor italiano acerca de Vandervelde citándolo textualmente. Véase Manuel Tuñón 

de Lara, “Essais politiques. Pietro Nenni: La Guerre d’Espagne (Éditions Maspéro)”, Bulletin d’Histoire 

Contemporaine de l’Espagne [En línea], 52 | 2017, http://journals.openedition.org/bhce/972, [consulta 14 

abril, 2021]. 
13 Annelies De Smet, “La Belgique et la guerre civile espagnole (1936-1939)” (lic. verh. ULBruxelles, 

1966). Véase igualmente José Gotovitch, La Belgique, 501.  
14 Annelies De Smet, “Les partis politiques belges et la guerre civile espagnole (1936-1939)”, Res Publica, 

vol. 9, 4 (1967). 
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En la década de 1970,  Chris Celis llevó a cabo un análisis del impacto de la guerra 

civil española sobre la sociedad civil belga en 1936 a través del estudio de la prensa 

publicada durante ese año.15 Obviamente, no ofrece una cobertura total del conflicto al 

no abordar el período 1937-1939. Por su parte, Ward Adriaens centró su atención en la 

recopilación de testimonios de voluntarios belgas de las Brigadas Internacionales.16 Su 

trabajo confirmó algunas ideas preconcebidas sobre el compromiso político de los 

voluntarios, aunque la complejidad del estudio y la potencial riqueza de sus conclusiones 

se vieron minimizadas por el hecho de que la recogida de testimonios quedó limitada a 

un ámbito político muy concreto y determinado por voluntarios localizados gracias a la 

estela dejada por su participación en política en el marco del Partido Comunista Belga 

(PCB).17  

 

También en los años 70 historiadores especialistas del estudio de los movimientos 

obreros se aproximaron al tema que aquí nos interesa. José Gotovitch, en colaboración 

con Jules Gérard-Libois, publicó sobre la resistencia comunista frente a la ocupación nazi 

durante Segunda Guerra Mundial lo que le llevó, ya en la década de 1980, a interesarse 

por la cuestión española.18  

 

Un recorrido similar siguió Rudi Van Doorslaer que en 1975 publicó una 

monografía sobre el PCB y el Pacto Molotov-Ribbentrop.19 El estudio del anticomunismo 

de entreguerras llevó a Van Doorslaer a interesarse por los militantes comunistas y su 

presencia en España. Así, junto con Étienne Verhoyen y Hans Dakkart, publicó en 1979 

sobre la organización antifascista del comunista Ernest Wollweber. La Wollweber tuvo 

un papel importante en la campaña de solidaridad para con la República española 

aplicando las consignas de boicot que se lanzaban desde las Internacionales comunista, 

socialista y sindical, ejecutando sabotajes portuarios y tomando parte en el transbordo de 

armas para los republicanos.  

 

Ya inmerso en el tema de la guerra de España, Van Doorslaer llevó a cabo 

investigaciones sobre brigadistas comunistas belgas, usando para este fin y por primera 

vez en la historiografía belga los archivos de Salamanca contrastando la información allí 

obtenida con fuentes judiciales belgas. Su trabajo dio lugar a un interesante texto sobre 

los orígenes sociales y las motivaciones de los voluntarios ganteses de las Brigadas 

 
15 Chris Celis, De Belgische publieke opinie ten overstaan van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) in 

1936. Persstudie (Eindverhandeling Hedendaagse Geschiedenis (inédit), Universidad Católica de Lovaina, 

1973). Para un análisis posterior de la prensa belga véase Marcelle Simon-Rorive, La presse de gauche 

éditée ou diffusée à Liège face à la deuxième République d'Espagne (1931-1939). Etude de ses différentes 

tendances, ainsi que de ses divergences avec le quotidien liégeois bénéficiant de la plus large audience : 

La Meuse (Mémoire de licence [inédit] Histoire, Universidad de Lieja, 1970).  
16 Ward Adriaens, Getuigenissen van vrijwilligers uit Belgie die streden in de Internationale Brigaden voor 

het Republikeins Spanje (1936-1939), 1975-1976, VUB, (inédit). Disponible en CArCoB asbl, Fonds 

Lemaître Fonteyne, Espagne 36-39. Posteriormente el trabajo fue editado y publicado bajo otro título: Ward 

Adriaens, Vrijwilligers voor de Vrijheid, Belgische anti-fascisten in de Spaanse Burgeroorlog (Lovaina: 

Kritak, 1978).  
17 José Gotovitch, La Belgique, 503. 
18 Jules Gérard-Libois y José Gotovitch, L’An 40. La Belgique occupée (Bruselas: CRISP, 1971).  
19 Rudi Van Doorslaer, De KPB en bet Sovjet-Duits Niet-aanvalspakt, 1939-1941 (Bruselas, 1975). Sobre 

la colaboración con Verhoeyen, véase Rudi Van Doorslaer y Etienne Verhoeyen, “L’Allemagne nazie, la 

police belge et l'anticommunisme en Belgique (1936-1944) — Un aspect des relations belgo-allemandes”, 

RBHC/BTNG, 1-2(1986): 61-126. Véase también Rudi Van Doorslaer, “Anti-communist activism in 

Belgium, 1930-1944”, Socialist Register, vol. 21 (1984): 114-129. 
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Internacionales.20 Al igual que Gotovitch, su objetivo era arrojar luz sobre los 

antecedentes de aquellos que devendrían en resistentes durante la ocupación nazi y lo 

hizo al mostrar que su experiencia española fue determinante para el desarrollo de sus 

actitudes de resistencia y de combate clandestinos durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Van Doorslaer y Gotovitch abrieron así una nueva dimensión sobre los orígenes del 

maquis belga muy ligado a la importancia fundamental que en él tuvo la experiencia 

española. Ambos lo hicieron desde una perspectiva comunista, es decir, atribuyendo el 

protagonismo en el origen de la resistencia a la militancia de filiación comunista. Un 

enfoque muy determinado por la dualidad comunismo/anticomunismo tan característico 

de la producción historiográfica de las décadas de la guerra fría.  

 

Hacia un corpus historiográfico consistente. El zénit de la década de 1980 

 

En 1983 Gotovitch publicó el artículo La Belgique et la Guerre Civile espagnole: 

Un état des questions. Desde el momento de su publicación este escrito se convirtió en 

un hito de la historiografía belga. Supuso la primera aproximación global al impacto de 

la guerra civil española en Bélgica a la par que un serio intento de impulsar un sujeto de 

estudio –la guerra civil española– que atraía la atención de historiadores anglosajones y 

franceses y que en la década de 1980 asistía a un explosivo despertar en la historiografía 

española. 

 

A priori, el artículo apuntaba solo a lanzar el interés por esta cuestión. Sin embargo, 

el texto ofreció más al proponer posibles líneas de investigación relacionadas con los 

aspectos esenciales de la situación política, social y económica de la Bélgica de la década 

de 1930. Así Gotovitch procedió a definir el marco conceptual y analítico a partir del que 

trabajar el análisis del impacto de la guerra de España en Bélgica.  

 

A nivel metodológico, sobrepasó la perspectiva clásica de la historia política y 

diplomática limitada al análisis de la política neutralista belga en el contexto europeo de 

entreguerras. Con el fin de superar esta perspectiva recurrió a archivos que en esos años 

se habían vuelto accesibles para definir lo que llamó “diplomacia belga de la no 

intervención”. Desarrolló el concepto inscribiéndolo en la política de neutralidad 

diseñada por los consejeros Van Zuylen y Van Langenhove y aplicada por el ministro 

Spaak.21 Esta nueva categoría, definida en función de los acontecimientos españoles, 

abrió amplias posibilidades para la investigación de este tema. Sirvan como ejemplos el 

estudio de la política belga en el seno del Comité de No Intervención, de las relaciones 

diplomáticas con las potencias democráticas o autoritarias miembros del citado comité, o 

la relación del gobierno belga con ambos contendientes españoles.    

 

Por otro lado, la consulta de fuentes periodísticas le permitió arrojar unas primeras 

luces sobre el impacto de la guerra civil española en las organizaciones políticas belgas. 

Insistió especialmente en las formaciones obreras -en este caso el POB y el PCB- 

evocando también la importancia del principio de solidaridad internacionalista para 

entender los debates y el posicionamiento de estas organizaciones. Trató también el 

ámbito de la extrema derecha, ya fuese la Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) flamenca 

 
20 Rudi Van Doorslaer, “Les volontaires gantois pour les Brigades Internationales en Espagne. Motivations 

du volontariat pour un conflit politico-militaire”, Cahiers d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, 6 

(1980): 145-188.  
21 José Gotovitch, La Belgique, 524.    
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o el Rex valón. Finalizó Gotovitch su análisis con una primera aproximación a cuestiones 

de orden económico al hacer referencia a la industria y las finanzas belgas y sus intereses 

en España.   

 

La precisión de lo expuesto por Gotovitch es tal que el mismo autor se permitió 

afirmar que un estudio que se realizase con posterioridad a su artículo no podría modificar 

las grandes líneas por él expuestas. Una afirmación que conviene puntualizar puesto que 

a día de hoy nuevas fuentes permiten matizarlas. Igualmente, también conviene no 

congelar el relato sino ponerlo en perspectiva y sacarlo de los límites establecidos por el 

estado-nación que es el marco político que delimitó el análisis de Gotovitch. En este caso 

los enfoques metodológicos basados en las perspectivas internacional y transnacional de 

la guerra civil españolas servirían como ejemplo para ilustrar esa necesidad de no 

congelar el relato y promover así análisis que lo enriquezcan. 

 

Este artículo de Gotovitch dio pie a la elaboración, algunos años después, de dos 

números especiales de la Revue Belge d’Histoire Contemporaine (RBHC), editados por 

el mismo Gotovitch y por Els Witte, en los que se abordaba el impacto de la guerra civil 

española en Bélgica.22 A través de la contribución de varios autores se conformó un 

volumen final que recoge artículos sobre temas muy concretos en sus planteamientos, 

pero limitados en su objeto de análisis y extensión. Siguiendo las propuestas realizadas 

por Gotovitch en 1983 los artículos que conforman estos números de la RBHC ofrecen 

pistas muy interesantes y proponen vías de investigación sugerentes que, por la razón que 

sea, quedaron posteriormente relegadas a un segundo plano en el mundo académico belga. 

  

La profundidad de los análisis de cada uno de los artículos varía en función de las 

fuentes que entonces estaban disponibles para los autores. Así, se suceden contribuciones 

que abordan diferentes temáticas que van desde la solidaridad militar y no militar por 

parte de las diferentes tendencias del espectro político belga, al reconocimiento del 

gobierno de Burgos, pasando también por análisis sobre la implicación de la Franc-

Masonería, la comunidad italiana en Bélgica o el ámbito académico de la Universidad 

Libre de Bruselas (ULB).  

 

Se trata, por lo tanto, de un recurso fundamental. Sin embargo, su carencia principal 

consiste en no ofrecer un análisis global y consistente del impacto de la guerra civil 

española en Bélgica. Por ello, el resultado final es una mera compilación de artículos que 

abordan un buen número de las propuestas de investigación realizadas por Gotovitch en 

1983 pero que no componen un análisis global. En este sentido llama la atención, por 

ejemplo, la desconexión entre los artículos que analizan la posición diplomática belga y 

aquellos dedicados a la política nacional. En descargo de los autores puede argüirse que 

fuentes tan relevantes como las minutas del Consejo de Ministros de Bélgica, las minutas 

de las reuniones de los órganos directivos del POB o de organizaciones transnacionales 

como la IOS, la FSI o la Comintern no estaban disponibles entonces por lo que las 

posibilidades de análisis para algunas de las temáticas que se plantearon entonces se 

vieron limitadas.  

 

El año 1987 se cerró con un artículo de Rudi Van Doorslaer sobre brigadistas de 

origines judíos y con otra publicación a cargo de Paul Aron que, en el terreno de la historia 

cultural, explicó la escasa movilización de las letras belgas francófonas con respecto a la 

 
22 BTNG/RBHC (1987), 1-2, 3-4. 
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guerra de España argumentando que la razón de la escasa producción literaria belga 

francófona sobre este tema no se debe a la indiferencia de los escritores, sino que obedece 

más bien a cuestiones de orden estilístico que hacen que no muchos autores estén 

dispuestos a traspasar el umbral del compromiso político necesario para abordar el tema 

de la guerra en España.23  

 

Tras 1987, este objeto de estudio quedó prácticamente olvidado. En este sentido, la 

historiografía belga se alejó de la evolución del debate historiográfico que siguió 

desarrollándose respecto a la guerra civil española. En general, quedó desconectada de 

las nuevas perspectivas analíticas que estos debates abrieron en lo tocante al significado 

e implicaciones de la Guerra Civil más allá de las fronteras españolas y, por otro lado, 

respecto a la disponibilidad de nuevas fuentes y las posibilidades de cruzarlas con las ya 

accesibles.  

 

Nueva perspectivas analíticas y nuevas fuetes disponibles. Nuevas oportunidades 

para la investigación en el siglo XXI 

 

¿Cómo explicar que la apertura de los archivos de la Comintern no repercutió en 

este ámbito de estudio, considerando la predominancia de los estudios obreros? ¿Tal vez 

la causa sea la fuerza de la desilusión que siguió al colapso del mundo socialista? En todo 

caso, durante la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI apenas un puñado de 

estudios permitieron aumentar el corpus bibliográfico disponible y consolidado en la 

década de 1980.24 Durante esos años, el impacto de la guerra civil española en Bélgica 

quedó relegado a la mera mención circunstancial en el marco de obras de temática más 

amplia.25  

 

Solo en 2003, en un momento en el que la historiografía prestó más atención a la 

historia de las ONGs y de la solidaridad internacional, se produjo una contribución 

importante a la cuestión que nos ocupa gracias a la organización de una conferencia, y 

posterior publicación de una obra colectiva, a cargo de José Gotovitch y Anne Morelli 

sobre los orígenes de la solidaridad internacional. En lo que aquí interesa, se hace 

 
23 Rudi Van Doorslaer, “Joodse vrijwilligers uit België in de Internationale Brigaden: een portret van een 

vergeten generatie?”, BTNG/RBHC, (1987): 165-185.   

Paul Aron, “La Guerre Civile en Espagne et les écrivains belges francophones: étapes d’une réception 

littéraire”, Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 65, 3 (1987): 581-603. Para un artículo más reciente 

sobre la literatura belga y la representación de Guernica, véase André Bénit, “Avril 1937. La Légion Condor 

dévaste le Pays basque. Une tragédie dont les écrivains belges se feront longtemps l’écho”, Alternative 

Francophone, vol. 1, 5 (2012): 26-40. 
24 Se hará referencia a algunos de estos estudios, publicados en la década de 1990, en el último apartado de 

este artículo dedicado a los escritos que han trabajado la solidaridad con la República en guerra. También, 

en 2005 y de nuevo gracias al interés y el trabajo de Rudi Van Doorslaer apareció un artículo sobre los 

procesos judiciales a los que los brigadistas belgas tuvieron que hacer frente a su regreso de España, Rudi 

Van Doorslaer, “Les poursuites contre les volontaires belges de la guerre d’Espagne, 1936-1939. À propos 

du rôle joué par le POB et de l’autonomie du pouvoir judiciaire”, CHTP-BEG, 15 (2005). Y en 2009 

Stéphanie Simon culminó su memoria fin de Máster sobre la percepción de la guerra de España a través de 

la iconografía en la prensa: Stéphanie Simon, “Images du monde, miroir de soi : L’iconographie de la 

guerre d’Espagne au cœur de la presse partisane belge (juillet 1936 - janvier 1937)” (Mémoire de Master 

II, Universidad de Lovaina, 2009).  
25 José Gotovitch, Pascal Delwit y Jean-Michel Waele, L’Europe des communistes (Bruselas: Éditions 

Complexe, 1992), 124-125; José Gotovitch, Isabelle Blume (1892–1975) (Bruselas, CArCoB, 1995); José 

Gotovitch, “Histoire du Parti communiste de Belgique”, Courrier hebdomadaire du CRISP, 37, 

1582(1997): 23-25; José Gotovitch, “Mémoire de la gauche: Albert Marteaux 1886-1949”, Cahiers 

marxistes,  213 (oct.-nov. 1999); Michel Dumoulin, Spaak  (Bruselas, Racine, 1999). 
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necesario citar el capítulo a cargo de Christine Collette sobre el FIS que destaca el 

protagonismo de militantes belgas.26 Tanto el libro en general, como el capítulo escrito 

por Collete en particular, vinieron a reflejar la emergencia de una nueva metodología de 

análisis basada en la perspectiva transnacional, es decir, en la atención a las dinámicas 

transfronterizas que iba a proporcionar una interesante perspectiva potencialmente útil 

para contribuir al desarrollo de la cuestión que aquí interesa. 

 

Fuera de Bélgica, y más concretamente en España, la cuestión que aquí se trata 

tampoco ha levantado demasiado interés. Solo un puñado de investigaciones la han 

abordado. A través de análisis políticos y diplomáticos, esas investigaciones han 

contribuido a mostrar la conexión de los contextos belga, español y europeo. Una 

perspectiva que se inscribe en la evolución de los debates historiográficos acerca del 

conflicto español y que ha conducido a que cada vez sean más los historiadores que 

defienden que España no fue un caso excepcional en la Europa de Entreguerras y que, 

por lo tanto, lo sucedido en nuestro país entra dentro de las dinámicas europeas del 

momento, sobre todo en lo que se refiere al retroceso de la democracia frente al 

autoritarismo.    

 

La primera publicación en español en la que se abordó de alguna manera el binomio 

Bélgica-guerra civil española data de 1992 y corrió a cargo de Marina Casanova. Su 

artículo se limitó a exponer ciertos detalles del affaire de Borchgrave, un oscuro asunto 

de espionaje y asesinato que enturbió la relación entre el gobierno belga y el gobierno 

republicano y que alteró la cancillería belga durante todo el invierno de 1937.27  

 

Hubieron de pasar 15 años antes de que Víctor Fernández Soriano, en 2007, 

publicase el primer escrito que trata de manera amplia el impacto de la guerra civil 

española en Bélgica. Fruto de su investigación de máster publicó un artículo en el que, a 

partir de la utilización de fuentes diplomáticas tanto españolas como belgas, ofrecía una 

perspectiva innovadora sobre la actitud del gobierno belga durante los primeros meses 

del conflicto español. Fernández Soriano amplió el marco analítico al ofrecer una 

reflexión que trascendía, por primera vez, los aspectos belgas de esta temática. Sin 

embargo, su análisis no cubrió la totalidad del conflicto.28 El mismo autor volvió a abrir 

camino con una investigación integrada en una obra colectiva sobre los diplomáticos 

españoles que se alinearon con Franco y en la que dedicó un capítulo a la representación 

del Gobierno de Burgos en Bélgica. Describió sus funciones –diplomáticas, 

propagandísticas y comerciales– y el efecto que la acción de lobby ejerció sobre los 

medios políticos belgas. Ofreció, por primera vez, una investigación en la que se 

abordaban las relaciones diplomáticas entre Bélgica y, en este caso, el bando franquista.29  

 

Fue en 2018 que otro historiador español siguió la senda metodológica marcada por 

Fernández Soriano y completó el análisis iniciado por este al cubrir la totalidad del 

 
26 Christine Collete, “Le Fonds international de solidarité de l’Internationale ouvrière socialiste (1934-

1940)”, en Les solidarités internationales. Histoire et perspectives, ed. José Gotovitch y Anne Morelli 

(Bruselas, Labor, 2003): 55-64. 
27 Marina Casanova, “Las relaciones diplomáticas hispano-belgas durante la Guerra Civil española: el caso 

del Barón de Borchgrave”, Espacio, Tiempo y Forma, Historia Contemporanea, t.V. (1992):  293-302.  
28 Víctor Fernández Soriano, “Bélgica y la Guerra Civil: el impacto del conflicto español en la política y la 

diplomacia de una pequeña potencia”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 29 (2007): 219-233.  
29 Víctor Fernández Soriano, “Un lobby franquista en Bruselas: la representación del Gobierno de Burgos 

en Bélgica”, en Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), coord. Antonio César 

Moreno Cantano (Gijón: Ediciones Trea, 2012), 149-178.       
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conflicto español. En su tesis doctoral, Jorge Vargas Visús ofreció el primer estudio que 

abordó el impacto de la guerra civil española sobre la política belga de manera global.30 

La novedad de este trabajo residió, sobre todo, en las fuentes que sustentaron la 

investigación. El autor recurrió a fuentes no utilizadas para la temática de la guerra civil 

española, como las minutas de las reuniones de los órganos directivos del POB o del 

Consejo de Ministros de Bélgica entre 1936 y 1939. Por otro lado, y desde el punto de 

vista metodológico, siguió el camino trazado por Fernández Soriano para establecer la 

conexión entre la política belga, la guerra en España y acontecimientos como la 

remilitarización de Renania y las renegociaciones del tratado de Locarno.     

 

En otro artículo también aparecido en 2018 Vargas Visús analizó la situación 

política, en lo tocante a la guerra de España, del que fue el partido más afectado por este 

conflicto, el POB. Las minutas de las reuniones de esta formación, disponibles desde 

1989 tras un proceso de restauración necesario para recuperar la única copia de las 

mismas que se ha conservado, habían sido prácticamente ignoradas para el estudio de la 

Guerra Civil. Su consulta y análisis permitió a Vargas Visús reconstruir los debates 

internos y la línea política resultante respecto a la guerra en España. En este sentido, el 

artículo subraya las profundas divergencias entre la tendencia internacionalista 

encabezada por el binomio Vandervelde-Buset y la nacionalista liderada por el binomio 

Spaak-De Man, así como el compromiso político alcanzado respecto a España para, sin 

renunciar por completo al internacionalismo de los primeros, hacer prevalecer el interés 

nacional defendido por los segundos.31  

 

En última instancia y en lo que se refiere a investigaciones españolas se hace 

necesaria la referencia al trabajo fin de Máster de Iker Baz Amurrio. En su investigación 

sobre los voluntarios belgas de la Brigadas Internacionales el autor se interesó en las 

motivaciones de aquellos que decidieron dar el paso e implicarse personalmente en los 

acontecimientos españoles. Gracias a su trabajo de archivo Baz Amurrio ofrece nombres 

e información que pueden y deben cruzarse con lo escrito por Van Doorslaer sobre este 

particular, así como con los fondos que sobre los brigadistas belgas alberga el 

CEGESOMA en Bruselas al objeto de ampliar un sujeto de estudio que admite todavía 

más recorrido.32  

 

   Por lo tanto, a estudios sobre los “aspectos españoles” del conflicto se han venido 

añadiendo otros que inciden en los efectos de la internacionalización del mismo. La 

aplicación de la perspectiva internacionalista ha permitido no solo afrontar el estudio de 

la intervención extranjera en la guerra de España, sino también analizar cómo el conflicto 

español influyó en la política y en la sociedad de otros estados europeos. En el caso belga 

se supera, de esta forma, el enfoque historiográfico tradicional que quedaba delimitado 

por el marco del propio estado-nación belga. A esta perspectiva internacional hay que 

 
30 Jorge Vargas Visús, Bélgica y la Guerra de España (Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2018). 
31 Jorge Vargas Visús, “El impacto de la Guerra Civil Española en el Partido Obrero Belga”, Ayer, 111 

(2018): 225-252.   
32 Iker Baz Amurrio, Los voluntarios de procedencia belga en la Guerra civil española (Memoria de 

Máster, Universidad Salamanca, 2019). En 2015 François Van Pelt hace posible que, por primera vez, se 

disponga de una lista casi completa de los voluntarios belgas en las Brigadas Internacionales. Véase 

http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=journees-d-etude&e=la-guerre-d-espagne-a-80-ans-

trois-nouvelles-contributions-sur-les-volontaires-venus-de-belgique. En 2016, el propio Van Doorslaer 

junto al periodista Sven Tuytens publican la biografía del joven líder sindical y brigadista de origen judío 

Piet Akkerman: Sven Tuytens y Rudi Van Doorslaer, Piet ‘Israël’ Akkerman, van Antwerpse 

vakbondsleider tot Spanjestrijder (Amberes: ABVV Algemene centrale, 2016).      
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añadir otra novedosa que ofrece interesantes oportunidades que enriquecen el 

conocimiento, así como los debates que sobre la guerra civil española se siguen 

desarrollando. Se trata de la perspectiva transnacional que, en el caso de Bélgica y dada 

la importancia del POB en la comunidad transnacional socialista, ha dado lugar a 

investigaciones que ofrecen nuevas interpretaciones sobre el impacto de la guerra civil 

española sobre este país. 

 

En paralelo a las investigaciones referidas anteriormente, un académico quebequés 

ha investigado los archivos del socialismo internacional con respecto al conflicto español. 

Estos fondos, al igual que sucediera con algunos otros de archivos belgas ya citados aquí, 

fueron también dejados de lado en lo tocante a la guerra civil española a consecuencia de 

un desinterés generalizado respecto a este tema durante los años de posguerra. Nicolas 

Lépine planeó investigar las relaciones de los grandes partidos del socialismo 

internacional (SFIO, LP y SPD) con el PSOE a través de los archivos de la IOS. Durante 

su investigación constató la posición central del POB en el ámbito internacionalista del 

período de entreguerras, su simbiosis con la IOS, así como de su rol de arquitecto de la 

campaña de solidaridad para España durante la Guerra Civil. Por ello, amplió sus 

investigaciones a través de la consulta de fondos en Bruselas, Gante, Alcalá de Henares, 

Manchester y París, para concluir que los movimientos belga y español se erigieron como 

los líderes del sentimiento internacionalista en la segunda mitad de los años treinta: el 

SPD alemán había sido declarado proscrito desde 1933, el LP inglés se orientó a la 

defensa del interés nacional británico y la SFIO francesa se vio inmersa en la división 

entre pacifistas y belicistas, lo que bloqueó su acción política. 

 

Lépine empleó la metodología transnacional en boga en el contexto de 

mundialización postguerra fría. Tal metodología consiste en investigar interrelaciones 

transfronterizas entre objetos históricos no estatales, lo que rompe con la perspectiva 

centrada en el estado-nación, aplicada para el estudio de las relaciones internacionales. 

Lo hizo, además, intentando aportar luz sobre realizaciones concretas del movimiento 

socialista internacional, lo que rompía con la perspectiva clásica, más de corte comunista, 

que se desarrollaba en el ámbito de los estudios obreros.  Para sus aportaciones al contexto 

belga, además de a la perspectiva transnacional, se adhirió al concepto de solidaridad 

internacional tal como Gotovitch y Van Doorslaer lo habían desarrollado. También, y al 

igual de Vargas Visús, recurrió a archivos socialistas, pero no solo belgas. De esta forma 

pudo describir de forma exhaustiva la campaña socialista de solidaridad, la más 

importante de aquellos años, y destacar aún más el impacto político sobre los 

movimientos socialistas nacionales. En su contribución a la obra colectiva International 

Solidarity in the Low Countries During the Twentieth Century, Lépine concentró su 

enfoque en la situación en Bélgica, incidiendo en el impacto de la contienda sobre las 

facciones internacionalista y nacionalista del POB, sobre todo en lo que concernía a la 

primera.33 Argumentó que la campaña de solidaridad para la República se inscribía en un 

esfuerzo para frenar la dinámica de “nacionalización” que padecía el conjunto de las 

democracias y sus componentes socialistas. Una dinámica de la cual Bélgica resultaba un 

 
33 Nicolas Lépine, “Mains libres vs Internationalism”, en International Solidarity in the Low Countries 

during the Twentieth Century, ed. Kim Christiaens (Berlín, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2020), 73-

111. 

En su libro posterior, Lépine amplía su enfoque para abarcar el rol de las Internacionales IOS-FSI en la 

campaña de solidaridad política para con la República española, campaña que se inscribía en un esfuerzo 

para reanimar el internacionalismo de entreguerras. Véase Nicolas Lépine, Guerre d’Espagne et socialisme 

international. Dernière chance pour l’ordre démocratique d’entre-deux-guerres (París: Editions Hermann, 

2020). 
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caso paradigmático dado su repliegue en materia de política internacional a través de la 

aplicación de su “Política de manos libres”.  

 

Estudios sobre la solidaridad con la República en guerra 

 

Más allá de lo esencialmente político, una de las principales líneas de investigación 

que en el ámbito del internacionalismo más se ha desarrollado es la que se refiere a la 

ayuda humanitaria de la que fue objeto la República española. Este tipo de asistencia se 

veía favorecida por el hecho de que permitía cumplir, en cierta medida, el deber 

internacionalista sin, al mismo tiempo, causar problemas legales importantes para 

aquellos que se implicasen en ella. Proporcionalmente, la ayuda humanitaria más 

importante para la República provino de los socialistas belgas. Por lo tanto, resulta 

pertinente incluir aquí los estudios que sobre esta materia se han llevado a cabo y en los 

que se mencione o analice la actuación de organizaciones políticas belgas.  

 

Un hito importante de las campañas de solidaridad humanitaria con la República en 

guerra lo constituye “El Belga”, un hospital militar fruto de la solidaridad internacional 

socialista, aunque principalmente de origen belga tal y como su nombre oficioso bien 

indica. Se construyó en la localidad de Ontinyent, situada en el interior de lo que hoy es 

la Comunidad Valenciana. Los responsables del proyecto fueron los secretarios valón y 

flamenco del POB, Jean Delvigne y Auguste De Block. 

 

Las primeras menciones del hospital por parte de historiadores son anecdóticas y 

provienen de trabajos de Gotovitch en 1992 y Van Doorslaer en 1995.34 Es a finales de 

los años 90, con la aparición de un número especial de los Cahiers marxistes dedicado a 

Albert Marteaux, médico y militante socialista que se afilió al PCB al final de la 

contienda, que Elsa Rayet escribió un artículo dedicado específicamente al hospital.35 A 

través de trabajo de archivo, Rayet expuso por primera vez los debates y luchas de poder 

dentro del hospital mismo, así como entre los representantes oficiales del Fondo 

Socialista, caso de Jean Delvigne, y militantes unitarios como Marteaux o Isabelle Blume. 

  

Es igualmente pertinente mencionar un artículo de 2002 escrito por Laurence 

Brown. Utilizando las mismas fuentes que Rayet y añadiendo las relativas al socialismo 

británico, ofreció un enfoque bien distinto al de su colega belga. Brown relativizó la 

supuestamente fallida solidaridad socialista. Esto le permitió poner el foco en iniciativas 

y acciones concretas llevadas a cabo por el movimiento socialista internacional y en 

especial por su sección belga. Respecto al hospital, demuestra cómo el proyecto fue 

impuesto al FIS por parte de militantes belgas presentes en España –los Camille 

Huymans, Delvigne, Blume o Marteaux–.36  

 

En el ámbito historiográfico español, el historiador Juan Josep Torró Martínez hizo 

su primera contribución al estudio del hospital también en 2002, aunque desde una 

perspectiva local típica de la historiografía española. En años posteriores ha seguido 

 
34 José Gotovitch, Du rouge au tricolore. Les communistes belges de 1939 à 1944 (Bruselas: Editions 

Labor, 1992); Rudi Van Doorslaer, “Tussen wereldrevolutie en joodse identiteit-Joden uit België”, Cahiers 

du GREHSGM, 17 (1995). 
35 Elsa Rayet, “Onteniente et la guerre d’Espagne”, Cahiers marxistes, 213 (oct-nov. 1999): 145-178. 
36 Laurence Brown, “The great betrayal? European Socialists and Humanitarian Relief during the Spanish 

Civil War”, Labour History Review, vol. 67, I (2002): 83-99. 
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trabajando y publicando sobre este tema.37 El resultado de sus investigaciones despertó 

el interés de académicos extranjeros y generó una dinámica colaborativa que resultó en 

la publicación de varios artículos en la revista Brood & Rozen del Instituto de Historia 

Social de Gante (AMSAB),38 además de la realización por parte de Sven Tuytens, en 

2016, de un documental sobre “Las mamas belgas”, sobrenombre cariñoso de las 

enfermeras de filiación comunista reclutadas por Marteaux.  

 

Por todo ello, el caso del hospital de Ontinyent constituye un interesante ejemplo 

de cómo un asunto previamente considerado del ámbito de la historia local tenía en 

realidad conexiones y repercusiones en el extranjero. De hecho, las investigaciones 

realizadas sobre este particular vienen a ampliar el corpus bibliográfico que estudia el 

binomio guerra civil española-Bélgica y a asentar bases metodológicas para abordar 

futuras investigaciones que contextualicen resultados de estudios locales y que 

profundicen en las perspectivas internacional y/o transnacional de la guerra civil 

española.  

 

En esta misma línea metodológica se mueven los trabajos sobre las campañas de 

evacuación y posterior asilo de niños republicanos en Bélgica. Un tema que ha recibido 

atención por parte de la historiografía tanto belga como española. Se cuenta, por ejemplo, 

con la contribución de Tania Eeckhout para el número especial de la RBHC de 1987 en 

la que se hace referencia, por primera vez, a los esfuerzos socialistas para llevar a buen 

término la evacuación de los niños republicanos. Posteriormente, en 1991, apareció una 

recensión más general sobre el tema a cargo de Géraldine Berguer.39 En la misma línea 

 
37 Agradecemos al doctor Joan Josep Torró Martínez por su contribución a este apartado del presente ensayo 

bibliográfico. Respecto a sus investigaciones véase Joan Josep Torró Martínez, “L’Hospital Militar 

Internacional d'Ontinyent”, Alba: revista d’estudis comarcals de la Vall d'Albaida, 16-17, (2001-2002): 

160-173; Joan Josep Torró Martínez, “El hospital militar internacional de Ontinyent”, en La Guerra Civil 

en la Comunidad Valenciana, vol. 10, ed. Albert Girona Albuixech y José Miguel Santacreu Soler 

(Valencia: Prensa Valenciana, 2007): 114–115. Xavier García Ferrandis publicó sobre los hospitales 

republicanos haciendo hincapié en el Comité sanitario popular del gobierno local. Véase Xavier García 

Ferrandis, “La asistencia sanitaria en la provincia de Valencia durante la Guerra Civil española (1936-

1939)”, Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 34, 73, 

(2011). Ontinyent también es citado en Xavier García Ferrandis y Álvar Martínez Vidal, “Hospitals a la 

rereguarda republicana durant la Guerra Civil española”, Afers: fulls de recerca i pensament, vol. 31, 84, 

(2016): 297-304. En este volumen, Torró Martínez publicó “Solidaritat socialista i ajuda mèdica a la causa 

republicana durante la Guerra Civil (1936-1939)-L’Hospital Militar Internacional d’Ontinyent”, resultado 

de la ponencia presentada en el simposio “Hospitales en tiempos de guerra, tecnologías médicas y agencias 

humanitarias” celebrado en Valencia el 4 y 5 de junio de 2015. Más recientemente, Torró Martínez presentó 

una comunicación en el XIII Memorial del Bombardeig de Xàtiva 1939, simposio 2022, con una ponencia 

titulada “El bombardeo de Xàtiva y el Hospital Militar Internacional de Ontinyent”. Su monografía 

consagrada al hospital de Ontinyent será publicada en breve. 
38 Nicolas Lépine, “De Belgische Werkliedenpartij en de solidariteit met het republikeinse Spanje (1936-

1937)”, Brood & Rozen, 3 (2014): 4-23; Nicolas Lépine, “El Belga: het militair hospitaal van het 

Internationaal Solidariteitsfonds dat niemand kende (Spanje, 1937-1939)”, Brood & Rozen, 3 (2016): 5-31.  

Sven Tuytens, “Vrijwilligsters uit België in El Belga, het militair hospitaal van Ontinyent tijdens de 

Spaanse Burgeroorlog (1937-1939)”, Brood & Rozen, 3 (2016): 32-61. Sven Tuytens, “Belgas en la guerra 

civil española. La larga guerra de un sastre de Bruselas”, Revista FV (Foto-Vídeo Actualidad), 260 (2018). 

Sven Tuytens, “De Spaanse wimpel van de Mechelse socialist Antoon Spinoy”, Brood & Rozen, 4 (2019): 

46-57. La revista Alba ha traducido al catalán un capítulo de la tesis doctoral de Lépine: véase “L’Hospital 

Militar Internacional d’Ontinyent: símbol d’aspiracions, de frustacions i de límits de l’acció socialista 

internacional a Espanya (1937-1938)”, Alba: Revista d’estudis comarcals de la Vall d’Albaida, 3-32 

(2021): 126-151.   
39 Tania Eeckhout, “De hulp aan republikeins Spanje uitgaande van de BWP, afdeling Gent-Eeklo, meer 

specifiek de opvang der Spaanse kinderen”, BTNG/RBHC, 1-2 (1987): 240-246; Geraldine Berguer, Les 
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de trabajo se ha de mencionar la tesis de máster de Sarah Eloy,40 realizada en Gante en 

2005.   

 

En el ámbito de la historiografía española se publicaron, en torno al año 2000, una 

serie de trabajos realizados a partir de la colaboración entre asociaciones belgas y 

españolas de niños evacuados. Es el caso de los trabajos de Emilia Labajos Pérez y 

Fernando Vitoria García y el de Jesús Alonso Carballés relativo a los niños vascos. A 

ambas obras hay que añadir nuevas contribuciones a cargo de Alicia Alted, en 

colaboración con Roger González y María José Millán, y de Andrés Payà que 

introdujeron, como novedad respecto a los primeros trabajos sobre los niños en Bélgica, 

la categoría “exilio” superando, por lo tanto, el ámbito de la historia política para abordar 

el de la historia social al objeto de recuperar la memoria de los perdedores del conflicto 

español.41  

 

Conclusiones 

 

La serie de investigaciones que en este artículo se han expuesto conforman, 

prácticamente, el corpus bibliográfico completo del que se dispone en lo tocante al 

impacto de la guerra civil española en Bélgica. Permiten profundizar en la conexión entre 

el contexto político nacional belga y la situación en Europa durante la década de los 

treinta como base fundamental a través de la cual entender el impacto que la guerra civil 

española tuvo en la política y la sociedad belgas. Se puede considerar, por lo tanto, que 

se ha conformado una base historiográfica sólida que puede tenerse como un buen punto 

de partida a partir del cual acometer futuras investigaciones sobre este tema. Sin embargo, 

en este corpus historiográfico destaca el predominio de la política -y de la política 

gubernamental y de los partidos de izquierdas-. En este sentido, quedan por ampliar los 

escasos análisis políticos que existen sobre los ámbitos liberal y católico, incluyendo en 

este último la posición de la Iglesia belga respecto a la guerra civil española.42 Por otra 

parte, los aspectos económicos, culturales y de otro tipo son, en el mejor de los casos, 

apenas esbozados en estas investigaciones y siempre aparecen supeditados al análisis 

político. Se identifica aquí un espacio huérfano de atención por parte de los investigadores 

que permite realizar una serie de propuestas para seguir profundizando en las líneas de 

investigación sobre las que ya insistió Gotovitch en 1983 y 1987. Así, queda pendiente 

 
enfants de la Guerre Civile espagnole. Chronique du périple des enfants espagnols réfugiés en Bélgique 

(Memoria de Máster, École d’Interprètes Internationaux, Universidad de Mons, 1991).  
40 Sarah Eloy, De Spaanse migratie naar België gedurende de 19de en 20ste eeuw. ‘Los Niños de la 

Guerra’: Een casus (Memoria de Máster. Universidad de Gante, 2005). 
41 Emilia Labajos Pérez y Fernando Vitoria García, Los niños españoles refugiados en Bélgica (1936-1939) 

(Namur: Asociación de los niños de la guerra, 1997); Jesús Alonso Carballés, 1937. Los niños vascos 

evacuados a Francia y Bélgica. Historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940 (Bilbao, Asociación 

de niños evacuados el 37, 1998); Alicia Alted Vigil, Roger González y María José Millán, El exilio de los 

niños, (Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero y Fundación Pablo Iglesias, 2003); Andrés Payà 

Rico, “Reconstruyendo historias del exilio infantil en Bélgica”, Iber: Didáctica de las ciencias sociales, 

geografía e historia, 81, (2015): 51-56. Andrés Payà Rico, “Infancia y exilio: historias de vida de los niños 

de la guerra civil española en Bélgica”, História da Educação, vol. 22, 55 (2018): 209-224, 

https://doi.org/10.1590/2236-3459/72904 [consulta 30 setiembre, 2021]. 
42 Para un análisis sobre el mundo liberal belga y la guerra civil española véase Marc D’Hoore, “Les 

Libéraux belges face à la Guerre Civile Espagnole”, Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1-2 (1987): 

447-464. En lo que respecta al mundo católico se hace necesaria la lectura de Francis Balace, “La droite 

belge et l’aide à Franco”, Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1-2 (1987): 505-689. 

Tanto el mundo liberal como el mundo católico están incluidos en el análisis del impacto de la Guerra civil 

española en Bélgica que lleva a cabo Vargas Visús y que ya se ha citado en este artículo. 
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adentrarse en las relaciones económicas entre Bélgica y ambos bandos de la contienda. 

Los intereses económicos belgas y la implantación de las empresas de este país en 

territorio español y su consiguiente puesta en perspectiva con los acontecimientos 

consecuencia del conflicto es, igualmente, un tema que no se ha investigado.  

 

Finalmente queremos destacar que los aspectos culturales del impacto de la guerra 

en Bélgica también están huérfanos de estudios. Cine, literatura, el tratamiento del 

conflicto en la prensa y las publicaciones periódicas, el uso de la Guerra Civil como arma 

propagandística, un estudio sociológico de los apoyos, en la sociedad belga, a uno y otro 

bando son ejemplos de posibles líneas de investigación por explorar o ampliar. 

Resumiendo, algunas de las potenciales líneas de investigación dibujadas por Gotovitch 

en los años 80 del siglo pasado siguen esperando ser explotadas. Y archivos que se han 

abierto a los investigadores al igual que nuevas perspectivas de análisis, tal que la 

perspectiva transnacional, permiten abordar con garantías las temáticas menos estudiadas 

y enriquecer aquellas ya trabajadas desde 1983. Así, esperamos que este tema atraiga la 

atención de las nuevas generaciones de académicos españoles. Deseamos que puedan 

aventurarse en un tratamiento del conflicto que vaya más allá del marco de estudio 

determinado por los aspectos españoles de la guerra abriéndose, por lo tanto, a nuevas 

perspectivas de estudio determinadas por un marco teórico y documental más amplio y 

rico.  
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Bruselas”, Revista FV (Foto-Vídeo Actualidad), 260 (2018). 

  

Tuytens, Sven, “De Spaanse wimpel van de Mechelse socialist Antoon Spinoy”, Brood 

& Rozen, 4 (2019): 46-57. 

 

Tuytens, Sven y Rudi Van Doorslaer, Piet ‘Israël’ Akkerman, van Antwerpse 
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