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Resumen: 

La actuación en la Guerra Civil española de más de 35 000 voluntarios 

internacionales en el bando republicano y 100 000 soldados alemanes, italianos y 

portugueses en el nacional hizo de la traducción y la interpretación labores necesarias. 

Las discrepancias ideológicas entre ambos bandos concedieron a la palabra un poder 

clave del que, de igual forma, también gozó la traducción. Estas se usaron como armas a 

través de la prensa y la propaganda para influir en el desarrollo de las operaciones de 

ambos ejércitos. 

Este trabajo analiza la traducción y la no traducción en la principal publicación de 

comunicación interna de las Brigadas Internacionales en su versión en inglés, The 

Volunteer for Liberty. En función de sus objetivos y temáticas examinaremos de forma 

práctica qué tipo de artículos se presentan en inglés y en español y trazaremos unas 

conclusiones para explicar cuáles fueron las razones que motivaron o no la traducción de 

los diversos contenidos y qué características tuvo ese trasvase interlingüístico. 

Palabras clave: Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, prensa, traducción 

 

 

Abstract: 

Translation and interpreting duties became necessary during the Spanish Civil 

War due to the intervention of more than 35,000 international volunteers and over 

100,000 German, Italian and Portuguese soldiers. Ideological disagreement between the 

belligerent gave words and translation a key power. These two were then used as weapons 

through press and propaganda in order to influence the development of the operations of 

both armies. 

This study analyzes translation and non-translation in the International Brigades’ 

main internal communication publication, The Volunteer for Liberty. Based on its 

objectives and topics, we will examine in a practical way which articles were most likely 

to be published in English or in Spanish. Furthermore, we will draw some conclusions 

that will explain the reasons that encouraged or not the translation of the different contents 

and the common characteristics they had. 

Key words: Spanish Civil War, International Brigades, press, translation  
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Introducción 

“La lengua de Europa es la traducción” 

Umberto Eco 

 

El más de medio centenar de nacionalidades que compusieron los ejércitos de 

ambos bandos beligerantes durante la Guerra Civil española nos invita a pensar que la 

traducción y la interpretación fueron disciplinas más que necesarias durante el desarrollo 

de la contienda. De este modo, el conocimiento de lenguas se contemplará como 

condición de valor estratégico y vehículo imprescindible para la comunicación lingüística 

e intercultural en diversos escenarios del conflicto. 

La lengua y la palabra reflejan una realidad y una visión del mundo, pero también 

se pueden utilizar para ofrecer una determinada imagen de esa realidad, y como dice 

Baigorri (2019:17), las palabras que se elijan contribuyen a construirla. Este mismo autor, 

sostiene que la lengua puede ser considerada un arma más en situaciones de guerra, y no 

solo de forma metafórica, sino que «la falta de entendimiento entre diferentes unidades 

de combate o entre la tropa y el enemigo o la población civil puede acarrear consecuencias 

imprevisibles en el desarrollo de las operaciones bélicas» (Ibid.:5). 

La presencia de internacionales fue mínima en comparación con el número de 

combatientes autóctonos. No obstante, los estudios comúnmente aceptados concluyen 

que el bando republicano contó con alrededor de 35 000 voluntarios procedentes de 53 

países y 2000 asesores soviéticos. Por su parte, el ejército nacional estuvo apoyado por 

unos 79 000 efectivos italianos que constituían el Corpo Truppe Volontarie, 20 000 

alemanes agrupados en la Legión Cóndor, unos 10 000 portugueses y otros combatientes 

de distintos países en menor medida1. Tal fue la internacionalización del conflicto, que 

algunos autores se refieren a él como el preludio de la II Guerra Mundial. De esta manera, 

es evidente la necesidad de agentes capaces de romper la barrera lingüística y cultural 

entre combatientes, autoridades y población civil que hablan distintos idiomas. 

La actuación de los políglotas durante la Guerra Civil española fue versátil y 

multidisciplinar, pues desempeñaron tareas de lo más variado. Se requirieron sus 

 
1 No se consideran como combatientes internacionales en estas cifras a los componentes de las fuerzas 
de Regulares indígenas y de la Legión por ser unidades orgánicas del ejército español. 
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conocimientos para labores que fueron desde la interpretación de discursos políticos, 

instrucción, planteamientos tácticos y estratégicos, hasta la traducción de historiales 

clínicos, boletines y órdenes del día, pasando por la censura y la propaganda. Y es 

precisamente su papel en esta última el que abordaremos con detenimiento en este 

estudio. 

Consideramos conveniente destacar que en ningún caso podría analizarse su 

trabajo como traductores o intérpretes con los estándares que manejamos hoy en día en la 

profesión. No existía entonces un código deontológico al que ceñirse y, para su selección, 

predominaban otros factores como el conocimiento de idiomas y la lealtad del que sería 

el intermediario, cuya ideología, debido a la particularidad del conflicto, debería estar 

estrictamente alineada con la de sus superiores. 

La propaganda es un elemento ineludible de la guerra psicológica que sin duda se 

utilizó durante la Guerra Civil. Se trata de una herramienta del nivel operacional de las 

operaciones2 que no solo sirve para convencer a los ajenos y obtener el apoyo de la 

opinión pública, sino también para incentivar la motivación de los propios. Así pues, nos 

encontramos ante un mecanismo que se empleó a numerosos niveles, tanto en encuentros 

bilaterales o multilaterales, como en octavillas o en los medios de comunicación 

extranjeros y nacionales. Ante la potencia de este instrumento bélico, ambos bandos 

crearon organismos encargados de su gestión, algunos de los cuales fueron cambiando 

sus denominaciones y funciones a lo largo de la contienda. 

Además de pasar por un filtro ideológico toda la información que salía hacia el 

extranjero y censurarla cuando fuera necesario, estos organismos se encargaban de 

publicar productos propios. Desde el punto de vista traductológico, las publicaciones más 

interesantes son las concebidas en las Brigadas Internacionales, pues debido a la 

composición internacional de sus unidades produjeron material en distintos idiomas y, en 

ocasiones, traducciones o textos bilingües. Estas obras, escritas principalmente por y para 

los voluntarios, son el objeto de estudio de nuestro trabajo. Por ello, en las siguientes 

 
2 El nivel operacional es el que, basándose en las directrices del nivel estratégico militar, se planean, 
conducen y sostienen las campañas militares dentro de una zona de operaciones. La doctrina para 
operaciones psicológicas de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) Allied Joint Doctrine for 
Psychological Operations afirma que las operaciones psicológicas forman parte del nivel operacional y 
estratégico de las operaciones y reconoce que el flujo de información es tan importante como el tiempo 
atmosférico o el terreno sobre el que se desarrollan. De igual forma, la Doctrina para el empleo de las FAS 
(Fuerzas Armadas Españolas) considera la comunicación como una estrategia para crear efectos deseados 
en los adversarios e influir en la voluntad, percepciones y capacidades de los propios.  
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páginas llevaremos a cabo un análisis de su contexto de edición y, en última instancia, 

nos centraremos en examinar la temática de los contenidos de El Voluntario de la 

Libertad con el fin de analizar y comprender el objetivo de la traducción y la no traducción 

en uno de los medios de comunicación interna más importantes de las Brigadas 

Internacionales. 

 

Metodología 

Para la realización de este trabajo, se ha recurrido a diversos tipos de fuentes. En 

primer lugar, la información secundaria relativa a la Guerra Civil española y, en concreto, 

a las Brigadas Internacionales, ha sido de gran importancia para su contextualización. La 

insólita situación que hemos vivido en el primer semestre del año 2020 ha complicado 

bastante la tarea de documentación, para la que ha resultado preciso contactar con 

diversas entidades a través de correos electrónicos en lugar de acudir a sus respectivas 

sedes. Se han utilizado volúmenes impresos, así como capítulos de libros digitalizados o 

escaneados, artículos de revistas especializadas en historia, actas de congresos y trabajos 

académicos. En este sentido, he de agradecer la ayuda prestada por Francisco Escribano, 

Coronel de Caballería y profesor en el Centro Universitario de la Defensa, y al Servicio 

de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Universidad del País Vasco. Para este 

mismo fin, se han manejado catálogos como Dialnet y Worldcat. 

La Guerra Civil española no es sólo objeto de estudios historiográficos y se ha 

tratado desde numerosas disciplinas, por lo que existen algunos estudios sobre la prensa 

en este contexto. Destacan los artículos de Núñez Díaz-Balart, dedicados a la prensa en 

las Brigadas Internacionales y algunos capítulos de libros que hemos consultado y se 

citarán a lo largo del presente trabajo. 

En segundo lugar, procedimos a buscar los documentos que serían el objeto de 

análisis. Al ser la Guerra Civil española un evento que tuvo lugar hace más de 80 años, 

estas fuentes son escasas. Sin embargo, a diferencia del estudio de Baigorri (2019) sobre 

la interpretación en el conflicto, en el que sostiene que hay pocas fuentes primarias sobre 

el trabajo de los intérpretes, sí existe evidencia consultable de la labor de los traductores. 

Creemos relevante indicar que no es de extrañar que los documentos y las fuentes 

primarias se encuentren repartidos por archivos de diversos países, pues la contienda 
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española fue uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX a nivel mundial y 

contó con una gran afluencia de combatientes internacionales. Algunos de estos archivos 

se abrieron tras los cambios producidos en Rusia y los países bajo control soviético, lo 

que permitió el acceso de investigadores a información nunca consultada pero básica en 

el análisis de las Brigadas (Requena Gallego 2004:21). Muchos están llevando a cabo un 

importante trabajo de digitalización que hace el acceso a este tipo de documentación 

mucho más sencillo y eficiente. 

Para esta fase hemos seguido dos procedimientos. Por un lado, se han consultado 

aquellos repositorios documentales de acceso libre en línea. La Biblioteca Nacional de 

España cuenta con una hemeroteca digital con una colección que actualmente alberga 

2412 títulos, de los que algunos son copias de El Voluntario de la Libertad en sus distintas 

ediciones. De igual forma, hemos consultado prensa de la época en Gallica, la plataforma 

que contiene las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Francia, y en la 

Hemeroteca Municipal de Madrid entre otras. 

Por otro lado, nos hemos puesto en contacto con archivos no disponibles en línea, 

algunos de los cuales sí tienen un catálogo consultable vía telemática. El primero fue 

SIDBRINT, el Sistema de Información Digital sobre las Brigadas Internacionales. Se 

trata de una herramienta fundamental relativa a estas unidades, ya que contiene tres bases 

de datos: una de brigadistas, una de fuentes documentales y una de encuadramiento 

militar (SIDBRINT). Una de sus responsables, M. Lourdes Prades, directora de la 

biblioteca de la Universidad de Barcelona CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación) Pavelló de la República, me envió escaneados algunos números de la 

revista que analizaremos más adelante. También contactamos con el Archivo de la 

Brigada Abraham Lincoln (ALBA) y con Sebastiaan Faber, miembro de su comité 

ejecutivo y profesor del departamento de Estudios Hispanos en la Universidad de Oberlin 

(Ohio, Estados Unidos), quien nos indicó cómo acceder a la edición facsímil de la revista, 

publicada por los Veteranos del Batallón Abraham Lincoln (VALB por sus siglas en 

inglés) en 1949. Agradecemos mucho la ayuda que nos han prestado todos ellos. 

Lamentablemente, no ha sido posible obtener las copias digitalizadas que posee La 

Contemporaine, el archivo francés de los siglos XIX y XX, debido al cierre de la 

institución durante la pandemia. 

Por último, hemos realizado un estudio de caso a partir del conjunto total de 

ejemplares editados en inglés de The Volunteer for Liberty. Para abordarlo, hemos 
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diferenciado las temáticas de las que se compone la publicación y hemos analizado el 

papel de la traducción y la no traducción de los distintos apartados y artículos. Así pues, 

presentamos aquí varios objetivos y cuestiones planteadas por los editores con sus 

respectivos ejemplos, a través de los cuales definiremos unos patrones del papel que 

ejercía la traducción en este tipo de documentos durante el conflicto. 

 

Traductores e intérpretes en la Guerra Civil española 

La amplia literatura que ha surgido del evento ha dado lugar a más de 50 000 

títulos impresos hasta la segunda década del siglo XXI. Durante los años de la dictadura 

en España, la mayor parte de las obras relacionadas con la intervención de los 

internacionales se publicaron en el extranjero. Por otro lado, «recientemente, las Brigadas 

Internacionales son objeto de análisis no solo por parte de historiadores sino también por 

investigadores provenientes de otras disciplinas, como los archiveros o expertos en la 

gestión documental» (Requena y Prades 2014:188). 

El estudio de Baigorri (2019), antiguo profesor de la Facultad de Traducción e 

Interpretación de la Universidad de Salamanca, es uno de ellos. Se centra en los 

intérpretes que participaron en el conflicto bélico español y describe cómo ciertos 

contingentes los trajeron junto a traductores, aunque a menudo las mismas personas 

ejercieron ambas tareas (Baigorri 2019:141). 

En este sentido, cuenta hasta 200 intérpretes que acompañaron a los asesores 

soviéticos, mujeres en un 50%, algo poco habitual para la época, y 650 hombres que 

llegarían encuadrados en la Legión Cóndor de Hitler. Por otro lado, un número 

significativo de voluntarios ofrecieron sus conocimientos lingüísticos a la causa y un 

último grupo iría surgiendo de entre las filas conforme fuera necesario para solventar 

problemas de comunicación. 

Si bien algunos de estos políglotas habían recibido formación en traducción o 

interpretación, la mayoría habían adquirido sus conocimientos con la experiencia, debido 

a migraciones o diásporas o, los de familias pudientes, a través de la educación elitista. 

Así pues, podemos llegar a la lógica de que los agentes carecieron de unos códigos 

deontológicos claros, por lo que su objetivo principal fue únicamente que el mensaje 

llegase a su destinatario. 
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Esta idea la manifiesta, de nuevo, Baigorri (2019:95) cuando reproduce un 

episodio del diario de John Tisa, voluntario estadounidense que actuó como traductor, 

intérprete y editor en The Volunteer for Liberty, en el que expresa su deseo de haber tenido 

conocimientos de taquigrafía para quedarse con «copia» del contenido de un encuentro 

en el que interpretó. El historiador o histérprete, como él mismo se califica (Íbid.:14), 

considera el hecho de narrar el contenido de la conversación de «quebrantamiento del 

secreto profesional» y estima que confirma «la inexistencia de códigos deontológicos 

claros». 

Una parte importante de la información en la que basa su estudio procede de 

memorias escritas por los propios intérpretes, cuyas publicaciones, a nuestro parecer, 

podrían tener una vertiente propagandística de aquellos que lucharon por la libertad en 

España. Las numerosas obras autobiográficas, generalmente divulgadas tras el fin la 

Segunda Guerra Mundial, sostienen la hipótesis de que gran parte de quienes trabajaron 

como intérpretes en el bando republicano eran voluntarios o población civil, y por lo tanto 

no tenían una concepción definida de lo que son materiales clasificados y de la 

importancia de la confidencialidad en las operaciones. El cuantioso número de 

testimonios republicanos contrasta con la poca información que nos llega del bando 

franquista. Sus unidades intercambiarían oficiales de enlace, personal seleccionado entre 

los oficiales de las unidades con conocimientos del idioma de la unidad a la eran 

destacados. No es probable que este personal dejara testimonio escrito de su actividad por 

motivos de control de la información. Por otro lado, puede afirmarse que los soldados de 

la Legión Cóndor y el Corpo Truppe Volontarie participaron inmediatamente después en 

la Segunda Guerra Mundial. Es de suponer que los que sobrevivieran, ante la amenaza de 

sufrir represalias por parte del bando vencedor, intentaran ocultar su participación activa 

en ambos conflictos y, por lo tanto, nos sea complicado encontrar memorias o manuscritos 

en los que se narren las cuestiones en las que se centra este estudio. 

Por cierto, aunque no existieran códigos deontológicos para traductores o 

intérpretes, la particularidad de la situación en la que desempeñarían sus labores daba una 

mayor importancia a otros factores. Indudablemente, deberían actuar «de parte», por lo 

que, como ya se ha visto anteriormente, serían personas totalmente leales a la causa. 

Además, el hecho de actuar en situaciones de urgencia requeriría una disciplina militar y 

una valentía sobresaliente. 
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Por último, la falta de conocimiento técnico y el dominio normalmente asimétrico 

de las lenguas de trabajo unidos a los riesgos propios de una guerra dificultaron 

enormemente sus labores que fueron, a su vez, muy dispares, desde el adoctrinamiento 

hasta la actuación como espías. Ejemplos de esta versatilidad son el testimonio de Adelina 

Abramson, que habla de cómo uno de sus «trabajos era pasar toda la noche atentos a la 

información de la centralita que daba los partes de los aeródromos» (Requena Gallego y 

Peláez Ropero 1996:211), y las clases que impartió Olga Filipova (Baigorri 2019:70) para 

formar a los demás intérpretes. 

 

La ayuda internacional 

Para comprender el papel de la traducción durante la Guerra Civil española, que 

se desarrolló entre julio de 1936 y abril de 1939, es necesario conocer el contexto en el 

que se utilizó. El Frente Popular ganó las elecciones en febrero de 1936 y el 18 de julio 

se produjo un golpe de estado dirigido por el General Mola. 

A finales de agosto de ese mismo año, se alcanzó el llamado «Pacto de No 

Intervención», a través del cual 27 países europeos se declararon neutrales frente al 

conflicto. El nacimiento de las Brigadas Internacionales derivó, en parte, de dicho pacto, 

pues Alemania, Italia y Portugal, principalmente, no dejaron de enviar armamento al 

bando sublevado. Poco después, el Gobierno de la República recibió a 2000 asesores 

mandados por Stalin y material bélico enviado desde la Unión Soviética. De esta forma, 

y alentados por la Tercera Internacional Comunista y sus deseos de acabar con el fascismo 

en España, más de 35 000 voluntarios llegaron de todos los rincones del mundo para 

prestar su ayuda a la República a partir de octubre de 1936. 

Ellos representaban el ejército de todos los pueblos insumisos. Su presencia 

debía servir de referente para el recién creado ejército popular, por su 

disciplina y su sometimiento a las órdenes superiores, a partir de sus 

convicciones de voluntarios internacionalistas y no por la imposición de la 

jerarquía del ejército tradicional. (Núñez Díaz-Balart 2004:122) 

En cuanto a los voluntarios, Requena Gallego (2004:26) hace un análisis de los 

datos recogidos por otros historiadores sobre el número, la procedencia y la composición 

social de los combatientes. Según estos estudios, se trataba por lo general de jóvenes 

menores de 30 años, la mayoría solteros, con la excepción de los italianos y los alemanes. 
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El país que más aportó fue Francia, seguido de Alemania, Italia y Polonia, y en menor 

medida estadounidenses y canadienses, belgas y británicos. Además, algo que creemos 

conveniente destacar, es que fue un grupo «multirracial, con la presencia de 7000 judíos, 

200 negros y un número indeterminado de chinos y árabes» (Íbid.). 

La mayor parte de estos voluntarios fueron enviados a un Cuartel General situado 

en Albacete, donde el 14 de octubre se comenzaron a agrupar y posteriormente se 

constituirían e institucionalizarían las cinco brigadas bajo el nombre de «Brigadas 

Internacionales». Sin embargo, resulta necesario mencionar que también hubo integrantes 

españoles cuyo porcentaje fue creciendo a medida que avanzó la guerra.  Debida a su 

internacional procedencia ya mencionada, existió indudablemente un problema de 

comunicación que el ejército republicano intentó solventar con la agrupación de los 

voluntarios por bloques lingüísticos. Así, los idiomas más hablados en cada una de estas 

cinco brigadas serían el alemán en la XI, el italiano en la XII, lenguas balcánicas en la 

XIII, el francés en la XIV y el inglés en la XV. 

Por su parte, el bando nacional se enfrentó a este problema de una forma muy 

distinta, pues Alemania, Italia y Portugal enviaron a su personal de tropa y a sus cuadros 

de mando ya encuadrados en las unidades. Esto significa que únicamente los cuadros de 

mando, para establecer relaciones con sus aliados, requirieron servicios de traducción e 

interpretación. Como ya hemos comentado, la Legión Cóndor trajo consigo 650 

intérpretes, aunque, sin embargo, existen escasas fuentes sobre los perfiles de dichos 

agentes. Esto puede deberse a que el ejército nacional se nutre principalmente de unidades 

previamente constituidas y dirigidas por oficiales de carrera. Se ha de tener en cuenta que 

tanto el alemán como el francés se estudiaban en las academias militares de la época, lo 

que indica que el ejército contaba con oficiales con conocimiento de otras lenguas. Serían 

los oficiales de enlace, representantes de sus jefes de unidad, quienes se encargarían de 

las tareas de comunicación entre las unidades de los ejércitos regulares extranjeros y el 

nacional y, por lo tanto, tampoco tendrían un código deontológico como los que 

manejamos hoy en día en el mundo de la traducción y la interpretación. Por otro lado, 

sabemos que la dirección de las Fuerzas Regulares venidas de Marruecos se realizaba en 

español, ya que era el idioma que se enseñaba en las zonas del Protectorado y en el que 

los oficiales, normalmente españoles, se dirigían a los askaris (los soldados regulares 

indígenas). La misma lengua vehicular se empleaba en la Legión. Al ser una unidad 
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creada al modelo de la Legión Extranjera francesa, había soldados de diferentes 

nacionalidades, a los que se les enseñaba el español (Millán-Astray 2009:100). 

Conforme crecía la tensión internacional, desde agosto de 1938, la URSS decidió 

ir retirando sus asesores de la España republicana. Esto provocó que el presidente del 

gobierno republicano, Juan Negrín, pronunciara el 21 de septiembre un discurso ante la 

Asamblea de la Sociedad de Naciones en Ginebra en el que anunció la retirada de los 

combatientes extranjeros. Requena Gallego menciona que:  

Con ello pretendía mostrar ante la opinión pública su buena voluntad al 

prescindir de ayuda internacional, con la esperanza de forzar al enemigo a 

imitar esa conducta (…). Sin embargo, las expectativas del gobierno 

republicano quedaron frustradas, ya que la ayuda a Franco continuó. (Requena 

Gallego 2004:12) 

Tras un periplo de dos años en el que recorrieron y combatieron por los frentes de 

toda España, llegó el fin de las Brigadas y el momento de regresar a sus países de origen. 

Aunque algunos permanecieron en territorio español hasta años después de concluida la 

guerra, su emotiva despedida en Barcelona en octubre de 1938 tuvo una repercusión 

internacional considerable. 

 

Propaganda y censura 

Como ya hemos comentado en la introducción, la propaganda se puede emplear 

como herramienta de persuasión. Durante la Guerra Civil española, se utilizó de diversas 

formas: 

mediante contactos personales bilaterales o multilaterales con personas o 

instituciones extranjeras, mediante el uso de los medios de comunicación 

(corresponsales de prensa nacionales y extranjeros, a través de emisiones de 

radio desde dentro y desde fuera), usando medios de divulgación en el marco 

de las unidades propias para velar por la  moral de los combatientes y por la 

seguridad militar (tales como la acción de los comisarios políticos, los 

servicios de información, los periódicos elaborados dentro de ellas o la 

censura postal), empleando con las unidades enemigas octavillas o altavoces 

como mecanismos de guerra psicológica, etc. (Baigorri 2019:140). 

La palabra tiene aquí un valor imprescindible y se utiliza como instrumento bélico. 

Así pues, para que esta arma psicológica fuera efectiva, la participación de políglotas 

capaces de proyectarla en distintas lenguas resultó decisiva. Los traductores e intérpretes 
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se encargaron de la obtención de información, la administración de la misma, el 

adoctrinamiento y la difusión de la propaganda (Baigorri 2019:141). Un ejemplo de la 

importancia que se dio a la comunicación es que tanto las fuerzas del bando nacional 

como las de la República tenían sus propios servicios de prensa, propaganda y censura. 

Si bien más adelante estudiaremos con detenimiento los boletines, periódicos 

murales y de guerra que se editaban y distribuían en las unidades, nos parece conveniente 

señalar que hubo numerosas formas de propaganda. Un ejemplo, esta vez del lado de 

Franco, fueron los partes oficiales de guerra, la forma oficial de hacer públicas las 

operaciones. Gárate Córdoba (1978) recoge en dos volúmenes todos los partes oficiales 

de cada uno de los dos bandos. En el prólogo, menciona el fondo político y el interés de 

esos documentos en elevar la moral de las tropas y de la retaguardia. Del mismo modo, 

en el estudio preliminar del tomo I, relativo al ejército nacional, se refiere a ellos como 

«tónico moral» y describe cómo Fernando Fernández de Córdoba, actor y locutor, recibía 

junto al original cinco copias para que las entregase a los «locutores de alemán, italiano, 

portugués, francés e inglés, idiomas a los cuales se traducía[n] y radiaba[n]». 

Para que la propaganda surtiera los efectos deseados, la censura se convertía en 

elemento clave. Así pues, vigilar la prensa y la correspondencia de cerca se consideraba 

necesario para no desalentar a los combatientes y causar una buena imagen en el exterior. 

En el ámbito que nos ocupa, además de la Oficina de Prensa y Propaganda de la 

República, existían sedes encargadas de ello en Albacete, Madrid y Valencia. En la 

primera «trabajaban políglotas capaces de comprender una cuarentena de idiomas» 

(Castells Peig en Baigorri 2019:141). 

 

La prensa 

La prensa jugó un papel fundamental durante el conflicto. Además de los 

corresponsales nacionales e internacionales, distribuidos entre las dos zonas, encargados 

de transferir el desarrollo de la contienda a los distintos periódicos y radios de la época, 

existieron órganos de comunicación interna en ambos ejércitos. 

En la fase de estudio previa a la realización de este trabajo, intentamos recabar 

información sobre la publicación de prensa interna en ambos bandos. Resulta necesario 

destacar, para una mejor contextualización, que apenas encontramos referencias a 
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periódicos del bando nacional, pues la mayoría de imprentas quedaron en zona 

republicana, aunque esto no significa que no los hubiera. Pizarroso Quintero (1990) habla 

sobre la propaganda del Corpo Truppe Volontarie. La Oficina de Prensa y Propaganda de 

la Misión Militar Italiana en España, que cambiaría de nombre con el paso del tiempo, se 

encargaba de editar opúsculos, folletos, panfletos, propaganda mural, fotográfica, 

cinematográfica y radiofónica y estaba compuesta, entre otros, por traductores, redactores 

y mecanógrafos. Este mismo autor analiza la publicación de su órgano impreso más 

importante, Il Legionario, que «salvo algunas consignas propagandísticas o frases de 

Franco, escritas en castellano, su texto era solamente italiano» (Íbid.:454). 

En el bando republicano, existen numerosas referencias −y se conserva un número 

relevante de copias− a este tipo de publicaciones que se impulsaron, principalmente, 

desde la Oficina de Prensa y Propaganda de la República y el Comisariado General de 

Guerra. Su contenido estaba determinado por las necesidades militares y políticas (Núñez 

Díaz-Balart 2004:125) e iría cargado de material informativo-propagandístico, de 

entretenimiento y de instrucción (Ibid.:122). 

La prensa en la que nos centramos en este estudio, la de las Brigadas 

Internacionales, fue fruto, más concretamente, del Comité de Propaganda y el 

Comisariado de las Brigadas. Una particularidad que la diferenciaría de la del resto del 

ejército popular es la mirada al exterior de la que gozaban sus lectores a través de sus 

líneas (Ibid.:125), puesto que numerosos artículos presentaban información sobre los 

países de origen de los voluntarios. 

Estas revistas, periódicos y boletines se consideraban un canal primordial de 

influencia de los comisarios. Hemos tenido acceso a los cuatro primeros números del 

Bulletin des Commissaires Politiques des Brigades Internationales editado de forma 

trilingüe en alemán, inglés y francés, con un importante peso del contenido teórico y 

doctrinal. De ellos, el primero cuenta con el texto en las tres lenguas (y una mayor 

extensión), el segundo y el tercero solo en alemán, y el cuarto únicamente en francés. En 

el número de julio de 1937, en una especie de introducción o prólogo al boletín, se pueden 

leer unas palabras del comisario inspector general de guerra Luigi Longo, también 

conocido como Luigi Gallo, entre las que destaca el siguiente párrafo: 

Chaque Brigade a son journal ; presque chaque bataillon a aussi son journal 

imprimé ou polycopié ; des dizaines et des dizaines de journaux muraux et de 

feuilles isolées apportent chaque jour à nos volontaires l’information qui les 
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intéresse, la parole qui les encourage.3 (Bulletin des Commissaires Politiques 

des Brigades Internationales, nº 1, 15.7.1937) 

En el número de agosto de 1937 se observa la relevancia de la prensa brigadista, dirigida 

a quienes estaban en el frente: soldados, comisarios políticos, cuadros de mando y 

personal de sanidad. 

Auf der Konferenz in Albacete wurde festgestellt, dass schon im März dieses 

Jahres in unserem Internationalen Brigaden 71 Zeitungen der Verschiedensten 

Einheiten herausgegeben wurde mit mehr als 100.000 Exemplaren, ausserdem 

23 Manifeste in einer Auflage von mehr als einer Million.4 (Bulletin des 

Commissaires Politiques des Brigades Internationales, nº 2, 15.8.1937) 

En ese mismo número, que coincide con «el primer aniversario de la lucha 

antifascista», se hacen algunos apuntes sobre el trabajo en el Comisariado de las Brigadas 

Internacionales y sobre cómo este ayuda a mantener unidos a los voluntarios de los 

distintos países. Aparece en él la figura 1, en la que se pueden observar las cabeceras de 

varias de estas publicaciones, y una relación de títulos y números de copias impresas en 

las páginas siguientes. 

 

Figura 1. Cabeceras de periódicos brigadistas. Fuente: Bulletin des 

commissaires politiques des Brigades Internationales nº 2, 15.8.1937 

 
3 Cada Brigada y prácticamente cada batallón tiene un periódico impreso o panfleto. Cada día decenas y 
decenas de periódicos murales y hojas de información dan a nuestros voluntarios noticias que les 
interesan y palabras que les alientan. Traducción propia. 
4 En la Conferencia de Albacete se hizo constar que ya en marzo de este año fueron publicadas por la 
dirección de nuestras B.I. 71 publicaciones, con más de 100.000 ejemplares de tirada y 23 panfletos con 
más de 1 millón. Traducción en Núñez Díaz-Balart (1990:423). 
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En términos lingüísticos, hemos de señalar que muchas de las publicaciones 

comenzaron a editarse en idiomas extranjeros, aunque poco a poco se iría imponiendo el 

castellano en aquellas que sobrevivieron hasta 1938. Esto es resultado, por un lado, de 

una disminución en la llegada de voluntarios internacionales y, por otro, del reclutamiento 

de combatientes españoles. Además, Requena Gallego (2004:31) se refiere a uno de los 

periódicos como «redactado por todos los voluntarios y los mandos, sin preocuparles los 

errores gramaticales (…)». 

También se editaron un número limitado de libros. Uno de ellos, de 1938 y con 

una gran repercusión, fue The Book of the XV Brigade, traducido por primera vez al 

español en febrero del año 2019 por la profesora Elena Rodríguez Murphy para Amarú 

Ediciones y editado con la colaboración de la Universidad de Salamanca y el Máster 

Universitario en Traducción y Mediación Intercultural del Departamento de Traducción 

e Interpretación de la misma universidad. Se trata de un libro con tono ideológico muy 

marcado y destinado a «glosar los méritos en combate de un grupo concreto de 

brigadistas» (Sánchez y Celada 2019:22). 

Estas publicaciones se realizaron a distintos niveles y actuaron como factor de 

cohesión entre brigadas, batallones y compañías. En las próximas páginas abordaremos 

el órgano central, El Voluntario de la Libertad, que identificó al conjunto de las brigadas. 

 

El Voluntario de la Libertad 

El Voluntario de la Libertad es el órgano de prensa en el que se difundían las 

directrices de la Base de las Brigadas Internacionales, situada en Albacete y dirigida por 

André Marty, dirigente comunista francés. Se publicaron ediciones, en inglés, francés, 

italiano, alemán, polaco y checo-serbocroata (con alfabeto latino), que no necesariamente 

coincidieron en tiempo y lugar (Núñez Díaz-Balart 2004:124). En algunas de ellas el uso 

del castellano tomó más relevancia a medida que avanzaba la contienda y se incluyeron 

traducciones o artículos originales en dicha lengua. Esta metamorfosis demuestra un 

fenómeno que ya hemos comentado con anterioridad: el número de efectivos españoles 

fue aumentando conforme el de internacionales se reducía. En este sentido, el estudio de 



17 
 

Álvarez (1986:24) sostiene que «en dichas Brigadas Internacionales si al principio había 

un 25% de españoles, en 1938 ya había un 70% y sólo un 30% de extranjeros». 

Núñez Díaz-Balart (1990:406) afirma que 

su edición alemana Der Soldat der Freiheit nace el 30 de noviembre de 1936, 

siendo la primera; las ediciones francesa, Le Volontaire de la Liberté y la 

italiana parten de la misma fecha de marzo de 1937 y la inglesa de mayo del 

mismo año. Ochotnik Wolnosci, su edición polaca, según hemos deducido por 

números posteriores, debió salir en diciembre de 1937 y la edición en lengua 

checa y serviocroata, la más tardía, cuyos dos primeros números están 

fechados en febrero de 1938.5 

De todas ellas, para la elaboración de este trabajo se ha tenido acceso a algunos 

ejemplares: trece de la versión italiana, cuatro de la alemana y el primero de la checo-

serbocroata. En el primer anexo de este trabajo se puede consultar una tabla en la que se 

incluyen, a modo de compilación, varios datos extraídos de estos impresos. Además, 

gracias a la edición facsímil de la revista en inglés publicada por los veteranos de la 

Brigada Abraham Lincoln en 1949, hemos contado con una visión general de todos los 

números y hemos podido avalar la afirmación de diversos estudiosos de que fue la de 

mayor vigor, periodicidad y calidad. Nos centraremos pues, sobre todo, en el análisis de 

esta versión editada principalmente por la XV Brigada. 

El primer número de The Volunteer for Liberty se publicó el 24 de mayo de 1937 

en Madrid, y el número 63 y último, que coincidió con la conmemoración de la retirada 

de los combatientes internacionales del ejército republicano, el 7 de noviembre de 1938 

en Barcelona. Tras la Guerra Civil española, se cumplió el deseo formulado en este 

número, pues los Veteranos de la Brigada Abraham Lincoln continuaron editando 

Volunteer for Liberty en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó a 

llamarse Western Volunteer, aunque se suspendió su publicación, y una vez acabada la 

contienda cambió su nombre a The Volunteer. Hoy en día, se sigue publicando de forma 

telemática en www.albavolunteer.org.  

En su primer año, 1937, el periódico salía de forma semanal, con pequeñas 

excepciones. Su formato de ocho páginas se vio interrumpido en el invierno de 1937 a 

1938. En este periodo observamos algunas variaciones, no solo en el número de volumen, 

que pasa del I al II, sino también en el lugar de publicación, que cambia de Madrid a 

 
5 Grafía original. 
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Barcelona debido al traslado de los brigadistas hacia el frente del Este por exigencias del 

combate. Sin embargo, la dirección a la que escribir correspondencia continúa siendo la 

Plaza Altozano 63 E, en Albacete, y no cambia hasta el 30 de junio, cuando se transfiere 

a Barcelona. Así pues, sin considerar en las presentes generalidades a los números 

especiales, podemos observar que el desarrollo de las operaciones impide mantener una 

periodicidad fija en las publicaciones, que se alarga en el tiempo. Por este motivo, la 

disminución de números se compensa con un incremento de sus páginas, que llegarán a 

alcanzar las 12. Con la relativa estabilización del frente en verano de 1938, volvió a 

aparecer de forma más regular (Veterans of the Abraham Lincoln Brigade 1949). En el 

anexo 2 se pueden observar las tablas que hemos realizado para facilitar el análisis formal 

de estos documentos. 

Durante el año 1937, The Volunteer for Liberty se redactó íntegramente en inglés, 

si bien es cierto que algunas palabras en castellano como cabo, avión o fiesta salpicarían 

los artículos a un ritmo creciente (Coale 2011:37). A partir del número 4 del II Volumen, 

del 5 de febrero de 1938, comenzamos a ver extractos en español, que en escasas 

ocasiones son traducciones. Más adelante, el 1 de mayo, día de la fiesta del trabajo, con 

un significado importante para los brigadistas, aparece el primer número con textos 

bilingües remarcables. 

A partir de febrero aumentó poco a poco el peso del idioma autóctono hasta que 

el último artículo en esta lengua se publicó el 17 de septiembre, en el número 32. Coale 

(Íbid.:38) estima que, «en los 26 números de la revista que se editan en esos ocho meses, 

(…) alrededor del 20 al 30 por 100 del contenido [estuvo en castellano,] sin contar los 

pies de foto sistemáticamente bilingües ni los dibujos y reproducciones de carteles que 

frecuentemente eran acompañados por un texto español». 

En términos de cuantificación, el segundo número del Bulletin des Commissaires 

Politiques des Brigades Internationales, de agosto de 1937, habla de 40 000 ejemplares 

de tirada al mes entre las cuatro ediciones más importantes de El Voluntario de la 

Libertad: 

Für alle Brigaden in ihrer Gesamtheit erscheint seit Mai unser Organ “Le 

Volontaire de la Libertéˮ regelmässig wöchentlich in 4 Ausgaben: italienisch, 

deutsch, englisch und französisch; es erreicht eien mittlere Monatsauflage von 
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40.000 Exemplaren.6 (Bulletin des Commissaires Politiques des Brigades 

Internationales, nº 2, 15.8.1937) 

Una cuestión importante en esta línea es su financiación. Al tratarse de uno de los 

órganos centrales, el Comisariado tenía especial interés en su edición y, por lo tanto, partía 

de una subvención. Sin embargo, también se apeló a que los voluntarios aportaran 

pequeñas cantidades monetarias para esta y otras publicaciones7. 

Es importante señalar que Núñez Díaz-Balart (1990:426) califica las 

publicaciones de magnífica calidad gráfica. La introducción de la edición facsímil de los 

VALB (1949), sin embargo, menciona las grandes dificultades que supuso su impresión 

debido a la escasez de papel y explica cómo a los fotógrafos del frente les resultaba casi 

imposible conseguir carretes y materiales para el revelado. Además, achacan los errores 

de los artículos en inglés a que los trabajadores de la imprenta no conocían ese idioma. 

En este sentido, es curiosa la aclaración que aparece en The Book of the XV Brigade, 

reproducida en Sánchez y Celada (2019:83), que dice lo siguiente: 

Rogamos a los lectores nos perdonen las deficiencias que observen en la 

confección de este libro, teniendo en cuenta que ha sido hecho por camaradas 

españoles y, por tanto, desconocedores del idioma inglés; y aunque hemos 

puesto toda nuestra voluntad y buen deseo en el trabajo, siempre habremos 

incurrido en algún error, fácilmente subsanable por nuestros estimados 

camaradas internacionales. 

The printer reminds the reader that this book has been set up by Spanish 

workers who do not know the English language and he begs them to excuse 

any errors and imperfections in the type-setting.  

Esta nota, además de excusar los posibles errores tipográficos, nos da, desde el punto de 

vista traductológico, un indicio de la calidad de las traducciones de la época. 

Para terminar con la contextualización de este periódico, es necesario hablar de 

sus emisores y sus destinatarios. Como ya hemos comentado, se trata de una publicación 

escrita por y para los voluntarios de las Brigadas Internacionales. Esto quiere decir que la 

conexión entre las líneas de El Voluntario de la Libertad y las del frente será 

especialmente estrecha, ya que son esos mismos hombres que empuñan las armas los que 

 
6 Para el conjunto de las Brigadas Internacionales, aparece desde mayo nuestro órgano Le Volontaire de 
la Liberté, que sale habitualmente cada semana con cuatro ediciones: italiano, alemán, inglés y francés. 
Se le atribuye una tirada media mensual de 40 000 ejemplares (…). Traducción en Núñez Díaz-Balart 
(1990:423). 
7 Il Volontario della Libertà, n.º 81, 12.6.1938 
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empuñaran las plumas para escribir sus artículos. Ralph Bates, Edwin Rolfe y John Tisa8 

fueron, en ese orden, los editores de la versión inglesa. Los tres tenían tanto experiencia 

de combate como literaria (VALB 1949). El tercero, al igual que Evan Shipman y Alonzo 

Elliot (Baigorri 2019:176), dos colaboradores y redactores, desempeñó labores de 

interpretación. Todos ellos fueron los primeros «corresponsales de guerra» de la lucha 

antifascista (VALB 1949). 

En las próximas páginas analizaremos los distintos contenidos y temáticas de The 

Volunteer for Liberty con el fin de analizar y comprender el objetivo de la traducción y la 

no traducción en su caso. Debemos recordar la idea mencionada al principio de este 

trabajo de la palabra utilizada como arma, pues ahora comprobaremos, de forma práctica, 

ese uso tan importante que desempeñó durante la Guerra Civil española. 

 

Objetivos y temáticas en The Volunteer for Liberty y su 

traducción 

A continuación, comenzaremos el análisis del segundo volumen del órgano de 

prensa del conjunto de las Brigadas Internacionales. Debido a la naturaleza de la 

publicación, se ha de tener en cuenta que resulta imposible separar los contenidos en 

compartimentos estancos y, por lo tanto, estarán tremendamente relacionados unos con 

otros. En cada apartado se mostrarán solo algunos ejemplos de los muchos que se pueden 

extraer de las páginas de este periódico. 

 

1. Moralización y propaganda 
 

Los cuadros de mando y los comisarios políticos tenían un especial interés por 

moralizar a los soldados y que se sintieran unidos. Para ello, era imprescindible que se 

identificaran con la causa y, como consecuencia, la propaganda se convierte en un 

elemento esencial. De hecho, la mayor parte del contenido de The Volunteer for Liberty 

podría encuadrarse en este epígrafe. 

 
8 En http://sidbrint.ub.edu/es/content/tisa-john (Consultado el 15.06.2020) 
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Un ejemplo muy explícito de ello lo podemos observar en el número 3, del 29 de 

enero. Su segundo artículo lleva el titular «Morale - The Dominating Weapon at Teruel9» 

y resulta ser un análisis completo de la moral como arma para la guerra. En él, compara 

la del ejército nacional durante la batalla de Teruel, mermada por el frío, con la del 

republicano, que fue capaz de tomar la ciudad. Reconoce que «morale is the dominating 

weapon of any war, because it is the necessary basis for the good use of all others10» y 

que los soldados no serán eficientes si no realizan sus labores desde el corazón. Debido a 

su fecha de aparición, este texto está todavía únicamente en inglés (anexo 3). 

En muchos de los ejemplares de la publicación podemos encontrar mensajes y 

consignas como «Victoria», «Unidad» y «Libertad» o eslóganes del tipo de «Fortificar es 

vencer» o «¡No pasarán!» para alentar a los voluntarios. A menudo están escritos en 

mayúsculas e ilustrados con dibujos de combatientes con banderas, estrellas de cinco 

puntas o puños en alto. También observamos pequeños recuadros destacados con 

mensajes como 

Inculcando los fundamentos de nuestra lucha a todos los combatientes, 

robusteciendo en ellos la unidad política, fortaleciendo en los mismos el deseo 

de obedecer y cumplir a todo trance las ordenes CONSOLIDAMOS LA 

RESISTENCIA. El comisario ha de crear una sólida disciplina en su unidad 

que asegure la victoria sobre el fascismo.11 (The Volunteer for Liberty, nº 24, 

7.7.1938)  

En el número 4, del 5 de febrero, comenzamos a ver algunos carteles 

propagandísticos (figuras 2 y 3). Por primera vez aparece contenido en español, pero el 

pie de foto revela el mensaje a los internacionales. Van acompañados de un artículo en el 

que afirman, sólo en inglés, que 

The influence of these posters has been tremendous. Among a people with a 

high percentage of illiteracy but also a developed capacity to appreciate a true 

appeal to their senses, the posters have achieved results impossible to other 

media. (…) The quick flexibility of the poster, adapting itself to the dictates 

of the moment, is perhaps its outstanding advantage12. (The Volunteer for 

Liberty, Vol. II, nº 4, 5.2.1938). 

 
9 La moral, el arma dominante en Teruel. Traducción propia. 
10 La moral es el arma dominante de toda guerra, ya que es la base necesaria para el uso de todas las 
demás. Traducción propia. 
11 Grafía original. 
12 La influencia de estos pósteres ha sido tremenda. Han conseguido unos resultados de una ciudadanía 
con un alto porcentaje de analfabetismo, pero una capacidad desarrollada para apreciar una verdadera 
atracción de sus sentidos, que hubieran sido imposibles a través de otros medios. Traducción propia. 
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Figuras 2 y 3. Carteles propagandísticos del 5º Regimiento. Fuente: The 

Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 4, 5.2.1938 

 

En este sentido, aparece en el mismo número la reproducción de la jura realizada 

por los graduados de la Escuela de Oficiales de la XV Brigada (ver figuras 4 y 5). Cada 

versión, en inglés y en español, está firmada por los respectivos combatienentes y 

constituye otro ejemplo de la importancia de la constitución de un espíritu de cuerpo y 

convicción en la causa. 
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Figuras 4 y 5. Jura de los graduados de la XV Brigada. Fuente: The 

Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 4, 5.2.1938 

 

También se pide a los voluntarios que sean activistas, una idea bastante recurrente 

en las revistas. Requiere una gran valentía y coraje ir a hacer lo que algunos considerarían 

«la guerra de otros»; viajar a un país a miles de kilometros del suyo para luchar por unas 

ideas. Así, en el número 26 del periódico, publicado el 26 de julio de 1938, encontramos 

un artículo bilingüe pero sin firmar llamado «El activista en batalla». Aunque no 

encontramos ningún signo aparente de qué versión es la original, al analizarlo se pueden 

observar algunos indicios que conducen a pensar que el texto en español es una 

traducción. En el anexo 4 se puede contemplar una copia de toda la página. 

La versión en castellano tiene, además del titular, un subtítulo del que carece la 

versión inglesa: «Nuestro odio despiadado al fascismo y nuestro profundo amor al pueblo 

[cambio de línea] los estímulos de nuestro ataque». Es evidente que aquí falta algo para 

que la frase cobre sentido, aunque el mensaje tiene un aspecto más periodístico. 

Por otro lado, cuando el autor del texto escribe «Do not forget, Comrade Activist, 

the pledge you took:», la versión española dice «No te olvides camarada activista, el 

juramento que tú hicistes:». De nuevo, echamos de menos un elemento o un cambio en la 

sintaxis de la oración. Además, la intención de dirigirse a una persona en concreto, al 

lector, fuerza demasiado la frase traducida e introduce errores como la s en la tercera 
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persona del singular del pretérito indefinido hicistes o el sujeto, que podría estar omitido 

con total normalidad. 

En el último párrafo de este artículo destaca el uso de la palabra ounce traducida 

por onza. La primera, en sentido literal, es una unidad de peso cuyo equivalente es, 

efectivamente, onza. En sentido figurado, se refiere a lo que en español llamaríamos una 

pizca. Este detalle, junto a alguno más, hace que la frase «Nosotros debemos poner en 

acción cada músculo, cada onza de energía, toda nuestra inteligencia y habilidad por el 

golpe que daremos.» resulte poco idiomática para cualquier lector. 

En esta misma línea, observamos en el número 27 otra referencia a los activistas 

que reproducimos en la figura 6, en la que, de nuevo, podemos observar que se añaden y 

omiten ciertas ideas en función del idioma de impresión. Además, en este ejemplo, se 

puede comprobar cómo el sentido de la última frase del primer párrafo cambia. Estas 

consideraciones sostienen una vez más la idea de que, en este conflicto bélico, el traslado 

del mensaje primó ante cualquier parámetro que hoy consideraríamos estándar en el 

mundo de la traducción. 

 

Figura 6. Tareas de los activistas. Fuente: The Volunteer for Liberty, 

Vol. II, nº 27, 30.7.1938 

 

Otros ejemplos de propaganda y convicción ideológica, en estos casos no 

traducida, los encontramos en las figuras 7 y 8. En la primera, el comisariado recomienda 

a los voluntarios combatir contra la «Quinta Columna» y les asegura que tienen el 

armamento necesario para vencer en el frente. La segunda, numera los aviones enemigos 

derribados por la aviación y la artillería antiaérea republicana, sin ninguna referencia a 

los abatidos por el ejército nacional. 
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Figura 7. Cómo combatir a la Quinta Columna. Fuente: The Volunteer 

for Liberty, Vol. II, nº 27, 30.7.1938 

 

 

Figura 8. Aviones enemigos abatidos por la aviación republicana desde 

el 1 de marzo. Fuente: Panfleto del Comisariado de las Brigadas 

Internacionales, 25.5.1938 (¿?) 

 

En ocasiones, algunos textos muestran una autocrítica limitada, pues no deja de 

ser propaganda, y si fuera más amplia podría favorecer la desmoralización que buscaba 

el enemigo (Núñez Díaz-Balart 2004:137). Un ejemplo lo encontramos en el artículo 

bilingüe titulado «Algunas de nuestras debilidades militares y como ayudar a superarlas», 

publicado en el número 23 el 30 de junio de 1938 (ver anexo 5). 
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Para terminar con esta sección, cabe añadir que la identificación con la causa 

también ayudaba a mitigar los deseos de deserción, que estaban normalmente generados 

por las negativas de permisos para un periodo de descanso en su país o por las grandes 

derrotas (Requena y Prades 2014:5). Pedro Corral (en íbid.) calcula que unos 5000 

brigadistas abandonaron las armas. 

 

2. Alfabetización y aprendizaje del español  
 

Baigorri (2019:32) considera que «un fenómeno identificable durante la Guerra 

fue la alfabetización de personas con poca escolarización en las filas republicanas, en 

línea con las misiones pedagógicas promulgadas en el decreto de 1931 durante la II 

República». La educación de los reclutas fomentaría una mejor comprensión del conflicto 

y de los objetivos de su ejército y con ello una mayor identificación con la causa. Se 

organizaron bibliotecas en cada batallón y siguieron el eslogan «la cultura es un arma 

contra el fascismo»13. De manera análoga, el 30 de octubre de 1937 se estableció un nuevo 

plan de estudios para las escuelas primarias en el que el primer objetivo fue que los niños 

aprendieran a leer y a escribir14. En el número 25 de la revista, publicado el 19 de julio, 

en un artículo sobre el compromiso cultural de la República, se afirma que hasta ese 

momento se habían creado 2047 nuevos colegios y habían enseñado a leer y a escribir a 

75 178 soldados. En el ámbito militar, los activistas estarían encargados, entre otras cosas, 

de acabar con el analfabetismo en las brigadas. 

En el mismo número, podemos observar varios textos, tanto en español como en 

inglés, entre los que se encuentran el «Juramento del activista», «El activista en nuestro 

ejército. Por F.B. Osorio Tafall, Comisario General del Ejército de Guerra» y una serie 

de desafíos a los que se enfrentarán hasta el 1 de agosto, día en que se celebrará un 

«Congreso de examen o competición de las diversas actividades». La primera labor que 

deben desarrollar es «1. Llegar a esta fecha sin ningún analfabeto en las Brigadas, con la 

ayuda directa del mayor número de activistas» y la tercera «3. Crear el mayor número de 

clases de la lengua española para internacionales con mayor número de alumnos (…)». 

El artículo de Osario Tafall también está reproducido en español y en alemán en un 

 
13 The Volunteer for Liberty, Vol. I, nº 26, 13.12.1937 
14 Íbid., nº 27, 20.12.1937 
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ejemplar especial de la versión alemana dedicado a los activistas casi en su totalidad. En 

la edición italiana también aparece el artículo en castellano. El hecho de que esté en varios 

idiomas es sinónimo de la importancia que dan a su contenido y la traducción juega un 

papel clave en su difusión. Se ha de mencionar que, si bien conocemos al autor del texto, 

en ningún caso aparece el nombre del traductor. 

Por otro lado, el aprendizaje del español se presenta como una necesidad para que 

la confraternización de los internacionales con los camaradas autóctonos y la población 

civil sea efectiva. Esto contribuiría a alcanzar los objetivos de su misión en España, de 

modo que se le dedica una editorial en varios números del periódico. En ella se cuentan 

pequeñas anécdotas en las que los voluntarios animan a sus camaradas a aprender una 

lengua nueva de la misma manera que aprenden una nueva profesión, la de la guerra. 

Como es evidente, su contenido solo es útil para los soldados que no hablan castellano, y 

esa es la razón por la que únicamente están redactados en inglés. 

La sección dedicada a este menester del número 6 del segundo volumen concluye 

con la siguiente cita: «In the future, when the question “¿Habla Vd. español?” is asked, 

our reply must not be a stuttering “Un poco” but a prompt and confident “Sí, 

camarada!”»15. Sin embargo, Baigorri (2019:33) opina que no alcanzaron su objetivo, 

pues pocos meses después de la publicación de estos artículos los brigadistas dejaron el 

país y no daban la impresión de haber aprendido mucho español. 

 

3. Fomento de la confraternidad 
 

La confraternización entre camaradas y con la sociedad civil fue otro de los temas 

tratados en The Volunteer for Liberty. El apadrinamiento de comedores infantiles y la 

ayuda en la recogida de la cosecha aparecen con frecuencia en las líneas de la revista. En 

uno de estos artículos se denuncia cómo los agricultores de Castilla se niegan a vender 

sus cultivos ante un posible desabastecimiento mientras que los del lado republicano 

aportan todo lo que su gobierno les pide16. En otro, se relata la ayuda prestada por los 

brigadistas en la vendimia y la siesta que la acompaña al mediodía17. Asimismo, se 

 
15 Grafía original. Cuando en el futuro nos pregunten «¿Habla usted español?» nuestra respuesta no ha 
de ser un tímido «Un poco» sino un raudo y seguro «Sí, ¡camarada!». Traducción propia. 
16 The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 20, 25.5.1938 
17 Íbid., Vol. II, nº 24, 7.7.1938 
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comenta el gran aumento del número de comidas diarias que se reparten en los distintos 

«restaurantes»18. Para dotarlos económicamente, los voluntarios realizan colectas. En 

cinco de los trece ejemplares de Il Volontario della Libertà a los que hemos tenido acceso, 

los «Garibaldinos», soldados italianos del bando que nos ocupa, publicaban las cantidades 

que habían recolectado para fines como la financiación de los diversos periódicos, las 

víctimas de bombardeos y niños huérfanos, el Socorro Rojo Internacional y otros gastos 

de la guerra. En el número 91, del 7 de septiembre de 1938, alcanzan las 19 000 pesetas 

destinadas a los comedores infantiles de la 45 División.  

El contenido relacionado con la ayuda en la cosecha y en los comedores aparece, 

por lo general, en inglés. De este modo, se puede deducir que los soldados españoles 

tenían otros medios para informarse, como por ejemplo la correspondencia con sus 

familiares o amigos. 

En contrapartida por su apoyo, los internacionales recibían el «amadrinamiento» 

(Núñez Díaz-Balart 2004:139) de algunas fábricas y talleres. También entidades como la 

Unión General de Trabajadores (UGT) apadrinan a los internacionales, en este caso, a la 

XV Brigada. En el número 13, del 2 de abril de 1938, la Federación Local de la UGT de 

Barcelona ofrenda su padrinaje y anuncia una próxima visita al cuartel general de la 

brigada. El titular «La Federación Local de Barcelona de la U.G.T. acuerda apadrinar la 

15ª Brigada Internacional», pierde, sin duda, parte de su información en su traducción al 

inglés «Barcelona U.G.T. Offers Patronage to XV Brigade». De igual forma, el contenido 

del artículo es mucho más extenso en el idioma original, de manera que la versión 

traducida se parece a una revista de prensa (anexo 6). 

La XV Brigada acepta el apadrinamiento el 23 de abril y su comisario de guerra, 

John Gates, emite una carta reproducida tanto en español como en inglés, en la que 

manifiesta su agradecimiento por el gesto. Se trata de una traducción de gran calidad, 

quizás debido a su carácter oficial (anexo 7). Asimismo, en el número especial del 

primero de mayo, una sección aparentemente traducida habla sobre la visita de la UGT y 

la CNT anteriormente anunciada. Sin embargo, en esta ocasión se trata de dos artículos 

redactados de cero, pues, aunque coinciden en el evento, cada escritor presta atención a 

detalles distintos (anexo 8). 

 
18 Íbid., Vol. II, nº 20, 25.5.1938 
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El mes de abril de 1938 fue crítico para el ejército republicano y uno de los 

batallones de la XV Brigada, el Lincoln, que perdió hasta un 70 por 100 de sus efectivos 

(Coale 2011:38). Al ser reemplazados por internacionales de la retaguardia y jóvenes 

españoles, el Comisariado trató de forjar lazos entre los más «veteranos» y los nuevos 

reclutas. Un intento para conseguir que la confraternización fuese efectiva puede 

contemplarse en la colecta que se realiza para formar dos nuevas divisiones con quintos 

españoles y las consignas emitidas a favor de la ayuda colectiva, la organización y la 

capacitación de la juventud. A ello se refieren varios textos en inglés y en español 

publicados en la revista del 25 de mayo, que, de nuevo, no son traducciones. 

En ese mismo número, Frank Rogers, comisario del 60 Batallón, cuenta en inglés 

cómo ha adoptado a un «hermano español» (anexo 9). Destaca en este caso la traducción 

al castellano, signo de la importante función que desempeña el sentimiento de amistad y 

orgullo de luchar codo con codo por la liberación de España. 

La figura 9 muestra que, para evitar la conflictividad entre efectivos del bando 

republicano, se considera «agentes de Franco» a quienes rompen la armonía. 

 

Figura 9. ¡Ojo a los agentes de Franco! Fuente: The Volunteer for 

Liberty, Vol. II, nº 7, 28.2.1938 

 

4. Promoción del buen comportamiento y la higiene 
 

Se llama al buen comportamiento a través de la convicción en la causa. La 

diversidad de costumbres hizo que, a su llegada a España, los internacionales se 
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enfrentaran a un choque cultural en diferentes aspectos. Uno de ellos fue en la 

alimentación, otro en el medio natural y el paisaje (Baigorri 2019:37) y un tercero en 

cuanto a los avances sociales de países como la Unión Soviética (Íbid.:39). El 

Comisariado pide a los combatientes un respeto necesario hacia sus compañeros. 

También se promociona la higiene, tanto del armamento como personal, a través 

de la prensa brigadista. Desde los inicios de la revista se pueden observar consignas como 

«Limpieza significa cultura». Un ejemplo de ello es la figura 10, en la que comparan a 

los piojos con agentes de Franco. 

 

Figura 10. Rincón de la higiene. Fuente: The Volunteer for Liberty, Vol. 

II, nº 5, 12.2.1938 

Este es un punto especialmente relevante, ya que muchas de las bajas durante el conflicto 

fueron causadas por enfermedades. 

 

5. Necesidades de aspecto militar 
 

La capacitación de los combatientes y los cuadros de mando fue uno de los 

objetivos de la publicación. Muchos soldados no tenían experiencia militar ni apenas 

formación, por lo que la aparición de consejos y escritos de divulgación técnico-militar 

fue frecuente. 
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Algunos ejemplos son los artículos sobre cómo actuar frente a un ataque de gas19,  

cómo defenderse de la aviación20 y cómo utilizar y mantener el fusil de 7.62 mm21. 

Contrariamente a lo que cabría pensar, la mayoría estaban en inglés y no iban 

acompañados de ninguna traducción. 

 

6. Ideario político-militar 
 

El órgano de prensa de las Brigadas Internacionales, en todas sus ediciones, se 

utilizó para responder a un ideario político-militar. En este aspecto, se publicaron 

numerosos artículos de dirigentes de la II República y de importantes figuras militares. 

Algunos de ellos se presentan en formatos bilingües, como es el caso de «Nuestra 

confianza en la victoria está intacta», del 15 de junio de 1938 y de «Los éxitos de estos 

días son una promesa y una garantía de victoria», ambos del Comisario-Inspector de las 

Brigadas, Luigi Gallo. En ellos comenta los objetivos alcanzados e incita a los voluntarios 

a seguir luchando. Además, asegura que tienen los medios y la actitud necesaria para 

resistir, contraatacar y vencer la guerra. En el especial del 1 de mayo, André Marty 

publica un artículo traducido y tremendamente motivador llamado «¡Voluntarios de 

España!» (anexo 10). 

La declaración de los 13 puntos del jefe de gobierno, síntesis de la Constitución 

republicana, tuvo un gran alcance. Desde The Volunteer for Liberty se propuso un 

concurso para el cual recibieron numerosas contribuciones. Como explica la nota que los 

acompaña «solamente el segundo y el tercer premio fueron conferidos por el motivo que 

los mejores ejemplares han excedido de más de 400 palabras como la regla de la 

competencia anunciaba»22. Bob Cooney, comisario del 57 Batallón, y Valentín C. 

González, intérprete del mismo, fueron los ganadores del segundo premio. Sus 

disertaciones, en inglés y español respectivamente, se publicaron en el número 23 de la 

revista el 30 de junio. El tercer premio en inglés, para Miles Tomalin, aparece en el 

número 24. 

 
19 The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 2, 13.1.1938 y íbid., nº 3, 29.1.1938 
20 íbid., nº 5, 5.2.1938 
21 íbid., nº 24, 7.7.1938 
22 Grafía original. 
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También se reproducen, únicamente traducidos al inglés, los discursos emitidos 

por radio de Juan Negrín, generalmente en números especiales. Es el caso de los 

contenidos de los suplementos fechados el 3 de abril (nº 14), el 18 del mismo mes (nº 17) 

y el 25 de junio (nº 22). De igual forma se presenta el discurso en el que el primer ministro 

anuncia la retirada de los voluntarios extranjeros ante la Liga de Naciones. Un comentario 

de Luigi Gallo lo precede, en el que defiende la decisión tomada por Negrín y anima a 

los internacionales a seguir luchando contra la amenaza del fascismo en Europa desde sus 

respectivos países. Ambos textos están únicamente en inglés. El vocabulario utilizado 

resulta significativo, pues continuamente se incita al lector a través de determinantes 

posesivos y terminología que expresa unidad y pertenencia a un grupo. Palabras como 

«enemigo», «sacrificio» o «pueblo» con gran peso ideológico, apelan a los sentidos de 

los soldados y contribuyen a enardecer las filas en contra del fascismo.  

 

7. Definición de líderes 
 

Núñez Díaz-Balart (2004:136) considera que «la necesidad de definir líderes 

−mandos militares, comisarios o combatientes heroicos− o de respaldar a los ya existentes 

genera su propio universo iconográfico que sirva de aliento a los combatientes o de signos 

identitarios de ejército o Brigadas». Así pues, podemos observar de forma sistemática, 

normalmente en la segunda página del periódico, un artículo relativo a una importante 

figura política o militar. Como ejemplos, en el número 5 encontramos a Dave Doran, 

comisario político de la XV Brigada que vuelve a ser protagonista en el nº 19, al teniente 

coronel Copic, jefe de la XV, y al jefe de estado mayor de la misma, Robert H. Merriman. 

Por otro lado, en el 7 se presenta una pequeña biografía del presidente Manuel Azaña y 

en el 8 otra del presidente de la Generalitat, Luis Compayns. 

 

8. Carta abierta a la No-Intervención 
 

El pacto de No-Intervención que firmaron los gobiernos de 27 países europeos fue 

principalmente impulsado por Francia y Gran Bretaña. En consecuencia, los voluntarios 

internacionales y sus deseos de acabar con el fascismo llegaron a España de forma ilegal. 

Sus gobiernos no les apoyaron y, sin embargo, diversas personalidades del mundo de la 
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cultura expresaron su admiración hacia los combatientes. En sus países de origen, 

numerosas organizaciones recababan fondos y actuaban de caja de resonancia de los 

brigadistas (Núñez Díaz-Balart 2004:132). 

The Volunteer for Liberty presenta, siempre en inglés, varias críticas hacia este 

pacto que permitió el abandono de una república democráticamente constituida. Un 

ejemplo es la denuncia de que el gobierno británico en Chipre no permitiera las colectas 

destinadas a la causa republicana23 y otro, la rúbrica que afirma que la aviación alemana 

fue la responsable de la caída del norte de la península24. Este último finaliza con el 

párrafo siguiente: «To sum up, the Spanish war in the air is Spanish on one side only: the 

other side is German and Italian. That is the result of a policy of non-intervention which 

could more accurately be called a permit of invation25», que presenta una crítica feroz al 

pacto de No-Intervención e intenta justificar la deficiencia militar del propio ejército y 

desacreditar a los aviadores españoles del bando nacional. De igual forma, la cabecera 

del número 20, publicada el 25 de mayo, habla sobre la petición del ministro de exteriores 

Álvarez Del Vayo, ante la Liga de Naciones de «acabar con la farsa de No-Intervención». 

 

9. Informativos 
 

En el terreno informativo, podemos observar, desde el inicio de la publicación y 

redactadas en inglés, secciones que presentan los principales hechos de los países de 

origen de los brigadistas y de lo que sucede en España bajo los rótulos de «News in Brief» 

y «Spanish News Brief» respectivamente. Además, el especial del 1 de mayo presenta 

cómo se celebra esa señalada fecha en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Ambos 

artículos aparecen en los dos idiomas. 

También encontramos noticias de las distintas batallas. Una sección en inglés 

llamada «In the Fascist Zone» suele encuadrarse en la sexta página y detalla los avances 

y retrocesos del ejército nacional. Asimismo, algunos artículos como el que podemos leer 

en la última página del número 6, publicado el 23 de febrero, o el que ocupa la portada 

 
23 The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 2, 13.1.1938 
24 Íbid., Vol. II, nº 3, 29.1.1938 
25 En resumen, la Guerra Civil en el aire es española tan solo en un lado: el otro es alemán e italiano. Es el 
resultado de una política no intervencionista, que podría llamarse, con mayor rigor, permiso de invasión. 
Traducción propia. 
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del 24, del 7 de julio, ambos en lengua inglesa, comentan los principales acontecimientos 

militares acaecidos. 

 

10.  Testimonios y relatos 
 

Algunos voluntarios se dedican a contar sus experiencias y testimonios y las de 

sus camaradas. Lo hacen en su lengua materna, que puede ser la razón por la que en este 

órgano de prensa la mayoría estén redactados en inglés. El número 1 narra la historia de 

un soldado chino en un hospital, el 2 la de «el dentista estadounidense» y el 7 la de los 

combatientes cubanos. Destaca, por ser uno de los pocos en español, el artículo del 

boliviano Ricardo Valle Cloza, en el que describe la experiencia de «indo-américa en la 

trinchera»26. Asimismo, algunos textos renden tributo a los «mártires» que dieron su vida 

por la libertad de España (Rodríguez-Espinosa 2019:74). 

 

11.  Cartas 
 

La sección «Letters from home» podría ser una especie de equivalente a la sección 

«Cartas al director» de los periódicos actuales. Se trata de mensajes que proceden de los 

lugares de origen de los voluntarios en los que civiles y militares comprometidos con la 

causa cuentan vivencias o testimonios y alientan a los «voluntarios de la libertad» a seguir 

luchando. De forma general, se ubican en la última página de la publicación y están 

únicamente en inglés. 

En este apartado aprovechamos para recordar que el ejército republicano contaba 

con un sistema de envío y recepción de correo. Los combatientes se quejaban de su 

irregularidad y la seguridad en la llegada de los paquetes. En el número 25 de la revista, 

del 19 de julio de 1938, se puede observar un recuadro en español y otro en inglés en el 

que se indican los pasos que deben seguir «para que el correo llegue y llegue pronto» 

(figuras 11 y 12). En ellos se pide claramente que no se cierren los sobres para facilitar la 

 
26 The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 21, 15.6.1938 
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censura. Estas mismas consignas aparecen en castellano en número de la edición italiana 

del periódico publicado en la misma fecha. 

 

Figuras 11 y 12. Para que el correo llegue y llegue bien. Fuente: The 

Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 25, 19.7.1938 

 

12.  Humor 
 

En el periódico también hubo un espacio para el humor. En todas las ediciones 

que hemos consultado de El Voluntario de la Libertad, excepto la serbo-checoslovaca, 

aparecen viñetas y pequeños retratos o caricaturas de diversas personalidades. Al 

inicio de su publicación, la versión en inglés solo aportaba los comentarios en dicho 

idioma. A partir del 23 de abril de 1938, todos los pies de foto se presentan traducidos 

y, con ellos, algunas de las notas de humor. Un ejemplo, con una estupenda e 

ingeniosa traducción, lo podemos observar en la figura 13. 

 

Figura 13. Desgracias de un «mucho pinta». Fuente: The Volunteer for 

Liberty, Vol. II, nº 18, 23.4.1938 
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13. Poemas 
 

Poemas de Rafael Alberti, Antonio Machado, otros poetas reconocidos y 

varios voluntarios jalonan las páginas del periódico. En el caso de los conocidos 

poetas españoles se trata, casi siempre, de traducciones sin firmar, pero algunos 

combatientes también se animaron a publicar sus obras que abarcaron temas desde la 

camadería hasta la barba27. En efecto, en el número 16 del primer volumen de The 

Volunteer for Liberty, se pide a los voluntarios que envíen sus poemas originales, no 

solo para su publicación en la revista, sino también para recogerlos en una «anthology 

of the verse by English-speaking comrades in Spain»28. 

De entre ellos destaca uno sin autoría publicado en el número especial del 1 

de mayo de 1938, en el que, bajo el título de «El internacionalista», se utilizan al 

menos cinco idiomas distintos (figura 14). Se trata de un ejemplo más de la mezcla 

de idiomas que se hablaban en la que muchos bautizaron como «la Babel de la 

Mancha». 

 

Figura 14. «The Internationalist». Fuente: The Volunteer for Liberty, 

Vol. II, nº 19, 1.5.1938 

 
27 The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 20, 25.5.1938 
28 Antología de poemas escritos por los camaradas de habla inglesa en España. Traducción propia. 
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En ese mismo número, encontramos un poema de Lorenzo Varela traducido del español 

al inglés por Alonzo M. Elliot, que trabajó como intérprete, traductor y redactor de la 

revista (Baigorri 2019:176). 

 

Conclusiones 

La internacionalización de la Guerra Civil española, debida la ayuda prestada a 

ambos bandos por voluntarios y ejércitos de todo el mundo, derivó en una peculiar 

situación comunicativa en la que la necesidad de traductores e intérpretes fue evidente.  

En este sentido, hemos llegado a la conclusión de que primó la transmisión del mensaje 

a la rigurosidad de dichas traducciones o de los parámetros que podríamos considerar 

estándar hoy en día. Además, dadas las características de este conflicto bélico, en el que 

la principal diferencia entre republicanos y nacionales fue ideológica, la prensa y la 

propaganda fueron elementos imprescindibles en el marco de las operaciones bélicas. La 

palabra se convirtió en un arma más a merced del usuario y se proyectó a través de 

diversas publicaciones. 

Entre ellas destaca la prensa de las Brigadas Internacionales, cuyo órgano 

principal hemos analizado. The Volunteer for Liberty, su versión inglesa, se publicó desde 

mayo de 1937 hasta la retirada de los soldados internacionales del bando republicano, en 

noviembre de 1938. Asimismo, hemos llegado a una serie de conclusiones respecto a la 

traducción en este tipo de prensa interna. 

En primer lugar, hemos comprobado que, si bien al inicio se trató de una 

publicación completamente en inglés, el incremento del peso del castellano a partir de 

febrero de 1938 coincide con el aumento del número de efectivos españoles en las 

brigadas. De igual forma, y siempre en función de los acontecimientos bélicos, se observa 

una variación en la periodicidad y el número de páginas de la revista, que queda 

supeditado a las exigencias del combate. 

Por otra parte, la implicación e identificación ideológicas tanto del emisor 

principal, el Comisariado de las Brigadas Internacionales, como de los redactores y 

editores de El Voluntario de la Libertad en todas sus ediciones, influyeron y se vieron 

reflejadas en el contenido y la selección léxica de sus artículos. Unas características 

especiales como pueden ser el uso de numerosos adjetivos calificativos, determinantes 
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posesivos y sustantivos que ensalzan las figuras de los camaradas llenaron sus páginas. 

Adicionalmente, se ha demostrado que los errores en los textos se deben, por un lado, al 

desconocimiento del inglés de los trabajadores de las imprentas, y, por otro, a las 

deficiencias lingüísticas de los propios autores o traductores. 

Por último, el análisis sobre la traducción y la no traducción de los distintos 

contenidos del órgano de prensa ha indicado que la correspondencia y los discursos 

oficiales contaron con traducciones de mayor calidad. De igual forma, aquellos que tratan 

el activismo de los voluntarios, el apadrinamiento de la UGT o temas sobre la 

confraternidad y la higiene, también los encontramos en ambas lenguas, aunque se 

utilizan estrategias poco definidas para sus traducciones, que son menos rigurosas. Se 

trata de textos aparentemente bilingües pero, en función de las necesidades, 

contemplamos variaciones significativas. Otros artículos, quizás menos importantes 

desde el punto de vista de los editores, no se tradujeron en absoluto. 

Este trabajo ha traído a colación la importancia de la traducción en el conflicto 

bélico español a través del análisis de su papel en el principal órgano de prensa interna de 

las Brigadas Internacionales. Pocos estudios previos se han centrado en la prensa y la 

propaganda desde el punto de vista traductológico a pesar de la cantidad de fuentes 

primarias que se editaron durante la contienda. Así pues, queda pendiente un análisis en 

profundidad de esas publicaciones, tanto del bando republicano como del nacional. Una 

ampliación de esta investigación proporcionará una visión más amplia y permitirá 

observar con mayor exhaustividad la influencia de la traducción como arma psicológica 

en el desarrollo de la contienda. 
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Anexos 

Anexo 1: Tablas de El Voluntario de la Libertad. Ediciones italiana, 

serbo-checoslovaca y alemana 
 

Il Volontario della libertà, organo delle brigate internazionali 

Nº Revista Lugar Fecha Lengua Notas Nº páginas 

65 ? 17 marzo 1938 Italiano y español  2 

66 ? 20 marzo 1938 Italiano y español  2 
67 ? 23 marzo 1938 Italiano y español  2 
68 ? 29 marzo 1938 Italiano y español  2 

69 ? 2 aprile 1938 Italiano y español  2 
71 ? 7 aprile 1938 Italiano y español  2 
76 ? 26 aprile 1938 Italiano y español  4 
79 ? 22 maggio 1938 Italiano y español  8 

80 ? 2 giugno 1938 Italiano y español 13 puntos de Negrín 8 
81 ? 12 giugno 1938 Italiano, español y 

catalán 
Algunas de nuestras 
debilidades… 

8 

82 ? 22 giugno 1938 Italiano y español  4 

84 ? 19 luglio 1938 Italiano y español  8 
91 ? 7 septiembre 1938 Italiano y español  12 

 

El voluntario de la libertad, edición checoslovaco – yugoslava 

Nº Revista Lugar Fecha Lengua Notas Nº páginas 

Año 1, nº1 ? 7 febrero 1938  Checo, español y 
¿? 

Artículos en otras 
lenguas 

8 

 

El voluntario de la libertad, Deutsche Ausgabe 

Nº Revista Lugar Fecha Lengua Notas Nº páginas 

26 Madrid 6 mai 1937 Alemán  4 
Año 2, nº 79 Barcelona 16 juni 1938 Alemán y español Artículos traducidos 16 
Año 2, nº 82 ? 19 juli 1938 Alemán y español Artículos traducidos 4 

Año 2, nº 81 Barcelona 19 juli 1938 Alemán y español Artículos traducidos, 
Sonderbellage zum 19 
juli 

20 
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Anexo 2: Tabla de The Volunteer for Liberty 
 

Vol Nº Revista Lugar Fecha Lengua Notas Nº 
páginas 

1 1 Madrid 24 mayo 1937 EN  8 
1 2 Madrid 1 junio 1937 EN  8 

1 3 Madrid 8 junio 1937 EN  8 
1 4 Madrid 15 junio 1937 EN  8 
1 5 Madrid 22 junio 1937 EN  8 

1 6 Madrid 29 junio 1937 EN  8 
1 7 Madrid 12 julio 1937 EN  8 
1 8 Madrid 18 julio 1937 EN  8 
1 9 Madrid 9 agosto 1937 EN  8 

1 10 Madrid 16 agosto 1937 EN  8 
1 11 Madrid 23 agosto 1937 EN  8 
1 12 Madrid 30 agosto 1937 EN  8 

1 13 Madrid 6 septiembre 1937 EN  8 
1 14 Madrid 13 septiembre 1937 EN Entrevista Álvarez del 

Vayo, Ministro de 
Exteriores 

12 

1 15 Madrid 20 septiembre 1937 EN  8 
1 16 Madrid 27 septiembre 1937 EN  6 
1 17 Madrid 4 octubre 1937 EN Muerte de García Lorca 8 
1 18 especial Madrid 11 octubre 1937 EN 14 octubre 1936-1937, 1 

año de las Brigadas 
Intern. 
Nº especial aniversario 

16  

1 19 Madrid 18 octubre 1937 EN  6 
1 20 Madrid 25 octubre 1937 EN  8 

1 21 Madrid 1 noviembre 1937 EN  16 
Published weekly by the Madrid Commissariat of the International Brigades. Plaza del Altozano 63 E. Albacete 

1 22 Madrid 8 noviembre 1937 EN  8 
1 23 Madrid 15 noviembre 1937 EN  8 

1 24 Madrid 17 noviembre 1937 EN  8 
1 25 Madrid 6 diciembre 1937 EN  12 
1 26 Madrid 13 diciembre 1937 EN  12 
1 27 Madrid 20 diciembre 1937 EN  12 

1 28 Madrid 27 diciembre 1937 EN  12 
2 1 Madrid 3 enero 1938 EN  12 
2 2 Madrid 13 enero 1938 EN  12 
2 3 Barcelona 29 enero 1938 EN  8 
Published weekly by the Barcelona Commissariat of the International Brigades. Plaza del Altozano 63 E. Albacete 

2 4 Barcelona 5 febrero 1938 EN y ESP  8 
2 5 Barcelona 12 febrero 1938 EN y ESP 1 página y media en 

español 
8 

2 6 Barcelona 23 febrero 1938 EN y ESP 2 páginas en español 8 
2 7 Barcelona 25 febrero 1938 EN y ESP 2 páginas en español 8 

2 8 Barcelona 7 marzo 1938 EN y ESP 1 página en español 8 
2 9 special Barcelona 17 marzo 1938 EN y ESP 2 páginas en español - 

traducido 
2 

2 10 special Barcelona 21 marzo 1938 EN y ESP algún texto traducido 2 
2 11 special Barcelona 25 marzo 1938 EN y ESP parte en español - no 

son traducciones 
2 

2 12 special Barcelona 28 marzo 1938 EN y ESP parte en español - no 
son traducciones 

2 

2 13  Barcelona 2 abril 1938 EN y ESP parte en español - no 
son traducciones 
poema traducido 

4  

2 14 s - suppl Barcelona 3 abril 1938 EN  4 
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Vol Nº Revista Lugar Fecha Lengua Notas Nº 
páginas 

2 15 Barcelona 9 abril 1938 EN y ESP parte en español - no 
son traducciones 

4 

2 16 Barcelona 13 abril 1938 EN y ESP parte en español - no 
son traducciones 

6 

2 17 s- suppl Barcelona 18 abril 1938 EN  4 

2 18 Barcelona 23 abril 1938 EN y ESP parte en español - no 
son traducciones 

4 

2 19 Barcelona 1 mayo 1938 EN y ESP 50% en español – 
bastantes traducciones 

16 

Nº de la XV Brigada Internacional. Pies de fotos traducidos. Poema Lorenzo Varela “Spain” translated from the Spanish by A. M. 
Elliot. Printed in Spain – Imp. Elzeviriano E.C. Torres Armat, 9. Barcelona 

2 20 Barcelona 25 mayo 1938 EN y ESP 50% en español – 
bastantes traducciones 

12 

2 X Barcelona Sin fecha EN y ESP Ilustración en portada y 
datos en contraportada 

2 

2 21 Barcelona 15 junio 1938 EN y ESP 50% en español – 
bastantes traducciones 

16 

2 22 s- suppl Barcelona 25 junio 1938 EN Discurso de Negrín la 
tarde del sábado 18 en 
Madrid 

4 

2 23 Barcelona 30 junio 1938 EN y ESP 50% en español – 
bastantes traducciones 

8 

Declaración de los 13 puntos, documento de interés nacional y de interés mundial. Por Valentín C. González. Intérprete 57 
Batallón inglés (ganador 2º premio) 
For correspondence, use the following address: volunteer for liberty S. R. I. 555-E P. Méndez Vigo, nº 5 Barcelona 

2 24 Barcelona 7 julio 1938 EN y ESP 25% en español. Doble 
página: 15º Brigada Auto 
Park 

8 

2 25 Barcelona 19 julio 1938 EN y ESP 50% en español – 
muchas traducciones 

12 

2 26 Barcelona 26 julio 1938 EN y ESP 50% en español – 
muchas traducciones 

4 

2 27 Barcelona 30 julio 1938 EN y ESP 50% en español – 
muchas traducciones 

4 

2 28 Barcelona 6 agosto 1938 EN y ESP 25% en esp. Batalla del 
Ebro - medio traducido 

8 

2 29 Barcelona 13 agosto 1938 EN y ESP Un artículo y destacados 
en español. 20% español 

8 

2 30 Barcelona 26 agosto 1938 EN y ESP 50% en español – un 
artículo traducido 

8 

2 31 Barcelona 5 septiembre 1938 EN y ESP 30% en español – un 
artículo traducido 
fotos 15º Brigada 

12 

2 32 Barcelona 17 septiembre 1938 EN y ESP 15% en español 16 

2 ? s - suppl Barcelona 23 septiembre 1938 EN Discurso de Negrín en la 
Liga de Naciones 21 sept 

4 

2 33 Barcelona 6 octubre 1938 EN  16 
2 35 Barcelona 7 noviembre 1938 EN  20 
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Anexo 3: La moral, el arma dominante en Teruel 
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The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 3, 29.1.1938 
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Anexo 4: El activista en batalla 
 

 

The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 26, 26.7.1938 
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Anexo 5: Algunas de nuestras debilidades militares y como ayudar a 

superarlas 
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The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 23, 30.6.1938 
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Anexo 6: La Federación Local de Barcelona de la U.G.T. acuerda 

apadrinar la 15ª Brigada Internacional 
 

 

The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 13, 2.4.1938 
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Anexo 7: La Brigada acepta el apadrinamiento de la Federación Local 

de la U.G.T. 
 

  

The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 18, 23.4.1938 
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Anexo 8: Las Federaciones Locales de Barcelona de la C.N.T. y de la 

U.G.T. efectúan una visita de conjunto al frente 
 

  

The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 19, 1.5.1938  
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Anexo 9: Mi hermano español 
 

   

The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 20, 25.5.1938 
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Anexo 10: ¡Voluntarios de España! 
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The Volunteer for Liberty, Vol. II, nº 19, 1.5.1938 

 


