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Resumen. Desde enero de 1936 hasta diciembre de 1945 el Servicio Exterior de Falange se extendió 
por Europa, América, Asia y África, llegando a englobar a varias decenas de miles de emigrantes 
españoles. Pese a lo cual ha merecido un tratamiento tangencial y puntual por parte de la producción 
historiográfica. Este artículo lleva a cabo una revisión de la historiografía al respecto y un análisis de 
cuáles deben ser las líneas de investigación y propuestas para un estudio global y en profundidad de 
esta sección de Falange, analizando como fue su establecimiento y desarrollo tanto en los servicios 
centrales, la Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange, el Servicio de Intercambio y 
Propaganda Exterior, etc., y como se produjo su extensión en las distintas secciones territoriales por 
medio mundo. 
Palabras clave: Falange Exterior; historiografía; propaganda; diplomacia falangista; colonia española; 
Suscripción Nacional

[en] Falange Exterior (1936-1945): State of the question and lines of 
investigation

Abstract. From January 1936 to December 1945, the Foreign Service of Falange spread throughout 
Europe, America, Asia and Africa, reaching several tens of thousands of Spanish emigrants. Despite 
which it has deserved a tangential and punctual treatment by the historiographic production. This article 
carries out a review of the historiography in this regard and an analysis of what should be the lines of 
research and proposals for a global and in-depth study of this section of the Falange, analyzing how 
it was established and developed both in the central services, the National Delegation of the External 
Service of Falange, the Foreign Exchange and Propaganda Service, etc., and how it spread in different 
territorial sections around the world.
Keywords: Falange Exterior; historiography; falangist diplomacy; Spanish colony; Suscripción 
Nacional

Sumario. Introducción. 1. Estado de la cuestión. 1.1. Principales investigadores. 1.2. Secciones 
provinciales-territoriales de FEX. 1.3 Documentación de Archivo y Hemerográfica. 2. Líneas y 
propuesta de investigación. 2.1. Cuestiones iniciales. 2.2. Fases de desarrollo de FEX. 2.3. Delegaciones 
en el Exterior. 2.4. Propaganda, propaganda y propaganda. 2.5. Falange y el Estado franquista en el 
exterior: El Imperio y la Hispanidad. Conclusiones.

Cómo citar: Simón Arce, R. Á. (2021). Falange Exterior (1936-1945): Estado de la cuestión y líneas 
de investigación. Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 43, 351-374.

1 Investigador independiente
 E-mail: rafasimon1975@hotmail.com

Cuadernos de Historia Contemporánea
ISSN: 0214-400X

https://dx.doi.org/10.5209/chco.78184

NOTAS Y DEBATES

mailto:rafasimon1975@hotmail.com
https://dx.doi.org/10.5209/chco.78184


Simón Arce, R. Á. Cuad. hist. cont. 43, 2021: 351-374352

Introducción

A finales de 1938 el Delegado Nacional del Servicio Exterior de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS (DNSEF), José del Castaño, indicaba que Falange en 
el Exterior (FEX) encuadraba a unos 50.000 afiliados en 300 organizaciones y pu-
blicaba 16 periódicos; añadía además que el Boletín del Servicio Exterior se editaba 
en alemán, francés, inglés y español y que tenía el propósito de, finalizada la guerra, 
realizar un Congreso de FEX2. Estas declaraciones, mitad propaganda mitad realidad, 
no obstante evidencian que una organización, Falange, fundada en 1933 y refundada 
en 1937 y que antes de la Guerra Civil no contaba más que con unos cuantos miles de 
afiliados se había extendido en menos de cinco años desde San Francisco a Shanghái. 

Bien es cierto que FEX tuvo una vida efímera y muy dependiente de las victorias 
y derrotas el Eje en el conflicto mundial y que no pudo acomodarse al nuevo fran-
quismo que trataba de salvar los muebles en 1945; sin embargo, durante los diez años 
en que existió y muy especialmente a partir de 1937 llevó a cabo múltiples acciones, 
fundamentalmente de recaudación de donativos, materiales y pecuniarios, en pos del 
esfuerzo bélico del franquismo, pero también de propaganda y encuadramiento. Sería 
preciso poder determinar el montante de donativos que las arcas franquistas recibieron 
en especie o en dinero desde el exterior vía “Suscripción nacional” o de otro mecanis-
mo y que destino (compra de armas, pertrechos o víveres) tuvieron dichas remesas. 

Los análisis sobre Falange y sobre los primeros lustros del franquismo han proli-
ferado en los últimos cuarenta años, pero en los mismos FEX o la DNSEF han sido 
tratados de manera tangencial, escuetos párrafos en estudios más generales3 o en el 
marco de estudios más amplios sobre la propaganda franquista en el exterior la di-
plomacia franquista o las relaciones culturales e ideológicas (fundamentalmente las 
ideas de Imperio y de Hispanidad) relevantes pero que no obstan la necesidad de un 
estudio completo y abarcador de las secciones exteriores y de la organización central 
y su evolución y desarrollo durante la Guerra Civil y posteriormente4. 

2	 Fotos.	Semanario	Grafico	Nacional-Sindicalista. (1938) en González Calleja, E. “La propaganda exterior de 
las FET y de las JONS (1936-1945)” en Moreno Cantano, A. C. El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa 
exterior	en	la	España	franquista	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2011; nota 444, pág. 171. 

3 Además de los estudios clásicos de Southworth, H. R. Antifalange: estudio crítico de “Falange en la guerra de 
España:	la	unificación	y	Hedilla	de	Maximiano	García	Venero; París, Ruedo Ibérico, 1967; pp. 153-155. García 
Venero, M. Falange	en	la	guerra	de	España:	Unificación	y	Hedilla; París, Ruedo Ibérico, 1967; pp. 209-210. 
Ellwood, Sh. Prietas	las	filas.	Historia	de	la	Falange	Española,	1933–1983; Madrid, Crítica, 1984; se ha publi-
cado recientemente: Rodríguez Jiménez, J. L. Historia	de	la	Falange	Española	de	las	JONS; Madrid, Alianza, 
2000. Palacios Bañuelos, L. y Rodríguez Jiménez, J. L. Para acercarnos a una historia del franquismo. Madrid, 
Ediciones Académicas, 2001.Gómez Roda, J. A. y Saz, I. “Acerca do franquismo e o fascismo” en Dez.eme: 
revista	de	historia	e	ciencias	sociais	de	Fundación	10	de	Marzo, núm. 9, 2004. Saz Campos, I. Fascismo y fran-
quismo; Valencia, Universidad de Valencia, 2004. Thomàs i Andreu, J. M. “Los estudios sobre las Falanges (FE 
de las JONS y FET y de las ONS): revisión historiográfica y perspectivas” en Ayer, núm. 71, 2008 (Ejemplar 
dedicado a: La extrema derecha en la España contemporánea). Palacios Bañuelos, L. El franquismo ordinario. 
Diálogos	con	Stanley	G.	Payne,	Santiago	Carrillo,	Mercedes	Sanz–	Bachiller,	Juan	Velarde,	Ramón	Tamames,	
divisionarios,	guerrilleros…; León, Akrón & CSED, 2011. Saz, I. “Franco, ¿caudillo fascista? Sobre las sucesi-
vas y contradictorias concepciones falangistas del caudillaje franquista” en Historia	y	política:	Ideas,	procesos	
y movimientos sociales, núm. 27, 2012. Ruiz Carnicer, M. A. (Ed.). Falange. Las culturas políticas del fascismo 
en	la	España	de	Franco	(1936-1975); Zaragoza, Institución Fernando El Católico-CSIC, 2013. Palacios Bañue-
los, L. Franco	y	el	franquismo.	Vol.III	de	Las	Bases	de	la	España	Actual; Madrid, Ed. Dílex, 2016.

4 En las recopilaciones bibliográficas del CSIC-CINDOC de la década de los noventa Bibliografías de Historia de 
España (BIHES) solo constan tres artículos o investigaciones que traten las secciones del exterior o la DNSEF: 
Veiga, F. “La guerra de las ambaixades : la Phalange Exterior a Romania i L´Orient Mitja, 1936-1944” en L´Avenç, 
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Este estudio pretende llevar a cabo un estado de la cuestión, de los distintos trabajos 
que han tratado de manera más o menos directa FEX o la DNSEF para constatar la 
falta de un estudio completo e indicar cuáles deben ser las líneas principales que dicho 
estudio ha de contemplar para un correcto conocimiento de este proceso histórico. 

1. Estado de la cuestión

Desde la década de los ochenta se han llevado a cabo investigaciones que con más 
o menos profundidad trataban el Servicio Exterior de Falange, en su organización 
central o en alguna de sus secciones exteriores. En 1987 la revista L´Avenç publicó 
un dossier sobre el Servicio Exterior de Falange a cargo de Francesc Veiga5 y recien-
temente la revista Historia 396 ha editado un número especial a cargo de Velasco 
Martínez sobre el falangismo y el franquismo en el exterior6. En el año 2020 se ha 
publicado una monografía sobre el Servicio Exterior a partir de 19457. 

1.1. Principales investigadores

Entre los investigadores destaca Rosa María Pardo Sanz quien desde su memoria de 
licenciatura se ha ocupado de la política exterior del primer franquismo y su desa-
rrollo diplomático, dentro de los cuales ha tratado el Servicio Exterior de Falange8. 
Sobresale, de entre toda su amplia producción, Con Franco hacia el Imperio. La 
política	exterior	española	en	América	Latina,	1939-1945 en el que desgrana la ac-
ción política exterior, cultural y propagandística, del primer franquismo en América 
Latina y como el ambiguo concepto de Imperio que esgrimía Falange o el caduco 
sentido de la Hispanidad se adecuaban mal a un espacio como el latinoamericano y 
como el franquismo en su enfrentamiento ideológico con el panamericanismo y la 
Política	de	Buen	Vecino de Roosevelt obtuvo magros resultados. 

núm. 109, 1987 y Palomo, M. del M. “El Servicio Exterior en la Argentina de Perón” también en L´Avenç, núm. 
109, 1987, BIHES, núm. 1, 1993 y Veiga, F. “La guerra de las embajadas: la Falange Exterior española en Rumania 
y Oriente Medio, 1936-1944” en Revue	Roumaine	D´Historie, núms. 3-4, 1990, en BIBHES, núm.7, Vol. 2. 1996. 

5 “Falange Exterior: les limitacions de la diplomacia blava” (dossier) L´Avenç, núm. 109, 1987.
6 Historia 396, núm. Especial (Falangistas y Franquistas en América), 2019.
7 Garnelo Morán, I. “El Servicio Exterior de Falange y la diplomacia franquista después de 1945. Bases para una in-

vestigación” en Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En línea], 54 | 2020, Publicado el 01 julio 2020, 
consultado el 20 de abril de 2021. http://journals.openedition.org/bhce/2783; https://doi.org/10.4000/bhce.2783. 

8 Pardo Sanz, R. M. La Guerra Civil en América Latina. Política y diplomacia nacionalista; Memoria de licen-
ciatura inédita, UNED, 1989. Pardo Sanz, R. M. “Hispanoamérica en la política nacionalista, 1936-1939” en 
Espacio,	Tiempo	y	Forma,	Serie	V,	Historia	Contemporánea, núm. 5. 1992. Pardo Sanz, R. M. América Latina 
en la política exterior española; Tesis, UNED, 1993. Pardo Sanz, R. M. ““Leales, tibios y contrarios”: el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y las colonias pro-republicanas en América, 1939-1945” en Tusell, J. (Coord.) El 
régimen	de	Franco,	1936-1975.	Política	y	relaciones	exteriores; Madrid, UNED, 1993. Pardo Sanz, R. M. “La 
política exterior española en América Latina durante la II Guerra Mundial” en Espacio,	Tiempo	y	Forma,	Serie	
V,	Historia	Contemporánea, t. 7. 1994. Pardo Sanz, R. M. Con Franco hacia el Imperio. La política exterior 
española	en	América	Latina,	1939-1945; UNED, Madrid, 1995. Pardo Sanz, R. M. “Las relaciones entre España 
y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial” en Payne S. G. y Contreras García, D (Coord.) España 
y	 la	Segunda	Guerra	Mundial; Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1996. Pardo Sanz, R. M. “La 
política exterior española en América Latina. Durante la Segunda Guerra Mundial” en Espacio,	tiempo	y	forma, 
serie V, t. 7, Madrid, 1997. Pardo Sanz, R. M. “La política exterior del franquismo: aislamiento y alineación 
internacional” en Sevillano Calero, F. y Moreno Fonseret, R. (coords.) El	franquismo.	Visiones	y	balances; Ali-
cante, Universidad de Alicante, 1999. Pardo Sanz, R. M. “La política norteamericana” en Ayer, núm. 49, 2003. 
Pardo Sanz, R. M. “Diplomacia y propaganda franquista y republicana en América Latina durante la Guerra 
Civil española” en Mateos López, A. Ruptura	y	transición.	España	y	México,	1939; Madrid, Eneida Imp., 2011. 

http://journals.openedition.org/bhce/2783
https://doi.org/10.4000/bhce.2783
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Otro autor a señalar es Eduardo González Calleja, quien dedica algunos artículos 
de su amplia producción historiográfica al Servicio Exterior9. Entre su producción 
referir tres artículos (El Servicio Exterior de Falange y la política exterior del primer 
franquismo:	consideraciones	previas	para	una	investigación, ¿Populismo o capta-
ción	de	élites?	Luces	y	sombras	en	la	estrategia	del	Servicio	Exterior	de	Falange	
Española y La	propaganda	exterior	de	las	FET	y	de	las	JONS	(1936-1945)) que se 
centran en la creación y desarrollo de la Falange Exterior y de la que indicaba en 
1994 era “una de las secciones menos conocidas del partido único español” y “su 
actuación	concreta	 en	América	 sigue	 siendo	aun	en	gran	parte	una	 incógnita”10, 
constatación corroborada por Naranjo y Tabanera cuatro años más tarde11 y que en 
fechas más recientes ha de nuevo evidenciado Pereira12 y Velasco Martínez13. 

Un tercer autor es Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla que también en el marco 
de las relaciones exteriores y de la diplomacia ha tratado la labor de diplomacia para-
lela que sobre todo en la etapa de Serrano Suñer como hombre fuerte del franquismo 
Falange puso en marcha14. Ya desde su tesis doctoral Delgado Gómez-Escalonilla ha 

9 González Calleja, E. “¿Populismo o captación de élites? Luces y sombras en la estrategia del Servicio Exterior 
de Falange Española” en Álvarez Junco, J. y González Leandro, R. El Populismo en España y América; Ma-
drid, Ed. Catriel, 1994. González Calleja, E. “El Servicio Exterior de Falange y la política exterior del primer 
franquismo: consideraciones previas para una investigación” en Hispania, LIV/1, núm. 186 (1994). González 
Calleja, E. “Instrumentos y estrategias de política cultural en tiempo de conflicto: acción cultural y propagan-
da hacia América Latina (1936-1939)” en L’Espagne,	la	France	et	l’Amérique	Latine.	Politiques	culturelles,	
propagandes	et	relations	internationales,	XXe	siècle; París, L’Harmattan, 2001. González Calleja, E. “La otra 
“batalla de la cultura”: la propaganda de los dos bandos en América Latina” en Revista	de	Occidente; núm. 302-
303, 2006. González Calleja, E. “La propaganda exterior de las FET y de las JONS (1936-1945)” en Moreno 
Cantano, A. C. El	ocaso	de	la	verdad.	Propaganda	y	prensa	exterior	en	la	España	franquista	(1936-1945); Gi-
jón, Eds. Trea, 2011. González Calleja, E. “Fascismo para la exportación: La Delegación Nacional del Servicio 
Exterior de Falange” en Revista	Horizontes	Sociológicos	(AAA), Año II, núm. 3, 2014. 

10 González Calleja, E. “El Servicio Exterior de Falange y la política exterior del primer franquismo: considera-
ciones previas para una investigación” en Hispania, LIV/1, núm. 186 (1994). Pág. 279 y 280. 

11 “[La pretensión imperial de Falange] hasta	el	momento	no	ha	sido	objeto	de	gran	atención	por	parte	de	los	his-
toriadores”. Naranjo Orovio, C. y Tabanera García, N. “La Falange Española en América Latina”, en Historia 
16, núm. 268, Año XXII, Barcelona, agosto-1998.

12 “Este	es	quizás	uno	de	los	temas	sobre	los	que	aún	queda	bastante	por	estudiar,	aunque	ya	contamos	con	obras	
sobre algunas de las instituciones aquí destacadas”, Pereira Castañares, J. C. “De una guerra a otra. La política 
exterior del franquismo (1936-1945)” en Moreno Cantano, A. C. Cruzados de Franco. Propaganda y diploma-
cia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2013; nota 18, pág. 20. 

13 “[…] quizá la historiografía tradicional haya pecado de un escaso interés por la puesta en marcha de redes y 
organizaciones	en	América	favorables	a	los	sublevados	el	18	de	julio	de	1936,	especialmente	en	el	seno	de	las	
propias colonias españolas aunque sin olvidar las redes de apoyo a la causa sublevada entre los propios natu-
rales americanos”, en Velasco Martínez, L. “Falangistas y franquistas en América (1936-1977). Un estado de 
la cuestión” en Historia 396, núm. Especial, 2019 haciendo referencia a Zubillaga, C. Una historia silenciada. 
Presencia	y	acción	del	falangismo	en	Uruguay	(1936-1965); Montevideo, Cruz del Sur, 2015.

14 Delgado Gómez-Escalonilla, L. Diplomacia	franquista	y	política	cultural	hacia	Iberoamérica,	1939-1953; Ma-
drid, CSIC, 1988. Delgado, L. Delgado Gómez-Escalonilla, L. Acción	cultural	y	política	exterior.	La	configu-
ración	de	una	diplomacia	cultural	durante	el	régimen	franquista	(1936-1945); Tesis, Universidad Complutense 
de Madrid, 1991. Delgado Gómez-Escalonilla, L. Imperio	de	papel.	Acción	cultural	y	política	exterior	durante	
el primer franquismo; Madrid, CSIC, 1992. Delgado Gómez-Escalonilla, L. “La política exterior de España con 
Iberoamérica (1898-1975)” en Revista	de	Estudios	Políticos, núm. 87, 1995. Delgado Gómez-Escalonilla, L. 
“La política exterior de España con América Latina (1898-1975). Un balance bibliográfico” en Alcántara Sáez, 
M., Ramos Rollón, M. L. y Martínez, A. (coords.) IV	Encuentro	de	Latinoamericanistas (libro electrónico) 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995. Delgado Gómez-Escalonilla, L. “La política latinoa-
mericana de España en el siglo XX” en Portero, F. La	política	exterior	de	España	en	el	siglo	XX,	Ayer, núm. 
49; Madrid, Marcial Pons, 2003. Delgado Gómez-Escalonilla, L. “El estudios de las relaciones internacionales 
de España durante el franquismo. Allegro ma non troppo” en Thomas, J. M. Guerra Civil y franquismo: una 
perspectiva internacional; Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2016. 
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sostenido que FEX no fue una ramificación en el exterior de un partido totalitario a 
imagen y semejanza del Fasci all´Estero o de la Auslands-Organization, si no “un 
subproducto	de	la	unificación	política	realizada	en	la	península	con	el	objetivo	de	
encuadrar	a	 las	 fuerzas	civiles	comprometidas	con	 la	 insurrección”15. En la obra 
derivada de su tesis Imperio	de	papel.	Acción	cultural	y	política	exterior	durante	el	
primer franquismo indicaba que era necesario un mejor y más exhaustivo estudio de 
FEX y su vinculación con los Fasci A´ll Estero y la Ausland-Organisation y señala-
ba las escasas aportaciones que al respecto se había llevado a cabo16. 

El cuarto autor destacado es Antonio Moreno Cantano quien también en línea con 
los anteriores autores ha tratado el Servicio Exterior en el contexto de sus investi-
gaciones sobre propaganda exterior y diplomacia17. Ya en su tesis doctoral Moreno 
Cantano analizaba cuestiones relativas a los servicios exteriores de Falange y tam-
bién la representación del Estado franquista en países de Europa como Francia, Gran 
Bretaña, Rumanía, Turquía o Suecia aportando valiosos datos para un mejor cono-
cimiento de la realidad de FEX en esta parte del mundo que ha sido menos tratada 
historiográficamente en lo que a las organizaciones exteriores se refiere18. 

15 Delgado Gómez-Escalonilla, L. Acción	cultural	y	política	exterior.	La	configuración	de	una	diplomacia	cultural	
durante	el	régimen	franquista	(1936-1945); Tesis, Universidad Complutense de Madrid, 1991; pág. 229. Sobre 
la AO y los Fasci a´ll estero: Friedman, M. P. Nazis	y	buenos	vecinos.	La	campaña	de	EE.	UU.	contra	los	ale-
manes	en	América	Latina	durante	la	II	Guerra	Mundial; Madrid, Antonio Machado, 2003. Bravo Herrera, F. 
E. “Expansión colonial y política nacionalista de la emigración italiana en la Argentina” en Gramma, Vol. 23, 
núm. 49, 2012. 

16 “Esta	cuestión,	relegada	en	el	tratamiento	historiográfico	sobre	el	partido	único	español,	merecería	desde	luego	
una	mayor	atención,	susceptible	de	precisar	en	un	extremo	tan	característico	como	es	el	de	su	proyección	in-
ternacional	el	posible	grado	de	mímesis	con	relación	a	las	potencias	fascistas	de	la	época	del	epígono	español 
[menciona al respecto las obras de González Calleja, E. “El Servicio Exterior de Falange y la política exterior del 
primer franquismo: consideraciones previas para una investigación” en Hispania, LIV/1, núm. 186, 1994; Naranjo 
Orovio, C. Cuba,	otro	escenario	de	lucha.	La	Guerra	Civil	y	el	exilio	republicano	español; Madrid, CSIC, Colec-
ción Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 24, 1988; y “Falange Exterior: les limitacions de la diplomacia blava” (dossier), 
L´Avenç, núm. 109, 1987] son	las	únicas	aportaciones	historiográficas	realizadas	hasta	el	momento,	al	margen	
de	algunas	referencias	puntuales	recogidas	en	otras	obras,	sobre	esa	significativa	vertiente	de	la	actuación	ex-
terior falangista. Un examen más riguroso de las mismas contribuiría a delimitar la entidad real de los conatos 
expansivos	de	la	Falange	en	los	primeros	años	del	régimen	franquista,	a	la	par	que	eliminaría	las	distorsiones	
provocadas	por	la	publicística	generada	en	el	transcurso	de	aquella	coyuntura	–particularmente	de	procedencia	
norteamericana-. Delgado Gómez-Escalonilla, L. Imperio de papel…; nota. 37, pág. 134. 

17 Moreno Cantano, A. C. “La defensa de la España franquista en el plano propagandístico internacional en 1939” en 
Ysas, P. Europa 1939. El año de las catástrofes; Madrid, Península, 2005. Moreno Cantano, A. C. “La Vicesecre-
taría de Educación Popular y los servicios de prensa extranjera (1941-1945)” en VI	Encuentro	de	investigadores	
sobre	el	franquismo,	Zaragoza, 15, 16 y 17 de noviembre de 2006; Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 
2006. Moreno Cantano, A. C. “Unidad de destino en lo universal. Falange y la propaganda exterior (1936-1945)” 
en Studia Historica. Historia Contemporánea, núm. 24, 2006. Moreno Cantano, A.C. Los servicios de prensa 
extranjera	en	el	primer	franquismo	(1936-1945); Tesis doctoral, Universidad de Alcalá de Henares, 2008. Moreno 
Cantano, A. C. “La propaganda franquista en Francia durante la Guerra Civil (1936-1939)” en Bullón de Mendoza 
Gómez de Valugera, A. y, Togores Sánchez, L.E. (Coords.) La	República	y	la	Guerra	Civil	setenta	años	después; 
Madrid, Actas Editorial, 2008. Moreno Cantano, A. C. El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior en la 
España	franquista	(1936-1945); Gijón, Trea, 2011. Moreno Cantano, A. C. Propagandistas y diplomáticos al ser-
vicio	de	Franco	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2012. Moreno Cantano, A. C. Cruzados de Franco. Propaganda y 
diplomacia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2013. 

18 Veiga, F. « La guerra de las ambaixades: la Phalange Exterior a Romania i L´Orient Mitja, 1936-1944” en L´Avenç, 
núm. 109, 1987. Veiga, F. La Guardia de Hierro, Rumania 1919-1940; Tesis, Universidad de Barcelona, 1987. Arasa, 
D. Exiliados	y	enfrentados	(los	españoles	en	Inglaterra,	1936	a	1945); Barcelona, Ediciones de la Tempestad, 1995. 
Bermejo Sánchez, B. “La Falange Española en Francia” en Cuesta Bustillo, J. Emigración	y	exilio:	españoles	en	
Francia,	1936-1946; Madrid, EUDEMA, D.L. 1996. Veiga, F. “Diplomacia de camisa azul. La Falange Exterior en 
Rumania y Oriente Medio, 1936-1939” en Tusell, J, Pardo Sanz, R. M y Avilés Farré, J. La política exterior española 
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La prolífica obra de Moreno Cantano logra llevar a cabo en sus tres últimos li-
bros (El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior en la España franquista 
(1936-1945),	Propagandistas	y	diplomáticos	al	servicio	de	Franco	(1936-1945) y 
Cruzados	de	Franco.	Propaganda	y	diplomacia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945)) 
una importante labor de compilación de estudios que sobre la política exterior del 
primer franquismo abordan también aspectos interesantes respecto al funcionamien-
to y desarrollo de FEX como el mencionado de González Calleja19. 

1.2. Secciones provinciales-territoriales de FEX

Por lo que respecta a las distintas secciones provinciales, si bien es cierto que Falan-
ge se extendió por Europa, América Latina, Norteamérica y el Sudeste Asiático, la 
mayor parte de los estudios se han centrado en secciones establecidas en países de 
Latinoamérica, teniendo escasa relevancia el resto de las agrupaciones territoriales 
del partido, si exceptuamos Filipinas. 

Por empezar por esta última, respecto a Filipinas destacan las investigaciones que 
ha llevado a cabo Florentino Rodao García en las cuales además de estudiar la acción 
propagandística de FEX en el archipiélago, amplia sus estudios a China y a Japón20. 
También González Calleja se ha ocupado del archipiélago filipino21. 

En lo que se refiere a América Latina, el foco se ha centrado en dos zonas, la zona 
del Caribe (Cuba, Puerto Rico y República Dominicana) y el Cono Sur (Chile Argen-
tina y Uruguay), y en menor medida Brasil22 y el resto de países del subcontinente23. 

en	el	siglo	XX; Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. Azcona Pastor J. M. De Hispanoamérica a Albania: el concepto de 
Hispanidad,	la	política	exterior	y	la	legación	española	en	Tirana	(1929-1939); Madrid, Sílex, 2016.

19 Moreno Cantano, A. C. El	ocaso	de	la	verdad.	Propaganda	y	prensa	exterior	en	la	España	franquista	(1936-
1945); Gijón, Eds. Trea, 2011. Moreno Cantano, A. C. El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior 
en	la	España	franquista	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2011. Moreno Cantano, A. C. Cruzados de Franco. 
Propaganda	y	diplomacia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2013.

20 Rodao García, F. España	y	el	Pacifico; Madrid, AECI, 1989. Rodao García, F. “Falange en Extremo Oriente, 1936-
1945” en Revista	Española	del	Pacífico, núm. 3, 1993. Rodao García, F. Relaciones	hispano-japonesas,	1937-
1945; Tesis, Universidad Complutense de Madrid, 1993. Rodao García, F. “Spanish Falange in the Phillippines, 
1936-1945” en Philippine Studies (Manila: Ateneo de Manila University), Vol. 43, núm. 1, 1995. Rodao García, F. 
La	Comunidad	Española	en	Filipinas,	1935-1939:	El	impacto	de	la	Guerra	Civil	Española	y	de	los	comienzos	de	
los	preparativos	de	la	independencia	de	Filipinas	en	su	evolución	e	identidad; Tesis, Universidad de Tokyo, 2007. 
Rodao García, F. “La ocupación japonesa en Filipinas y etnicidad hispana (1941-1945)” en Gerónimo	Ustariz, 
núm. 25, 2009. Rodao García, F. Franquistas sin Franco: una historia alternativa de la Guerra Civil española 
desde Filipinas; Granada, Comares, 2012. Rodao García, F. “Hedillismo en Filipinas: la cultura política falangista 
frente al resto de los franquistas durante la Guerra Civil” en Ruiz Carnicer, M. A. Falange,	las	culturas	políticas	
del	fascismo	en	la	España	de	Franco	(1936-1975).	Vol. 2; Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2013. 

21 González Calleja, E. “Delegación Nacional del Servicio Exterior de FE en las Islas Filipinas (1936-1944)” en 
Rodao García, F. España	y	el	Pacifico; Madrid, AECI, 1989.

22 Gambi Giménez, E. “La guerra en la distancia: republicanos y franquistas en Brasil (1936-1939)” en Studia His-
tórica,	Historia	Contemporánea, núm. 24, 2006. Gambi Giménez, E. “Republicanos y franquistas en Brasil: La 
Guerra Civil al otro lado del Atlántico” en Encuentro	de	Latinoamericanistas	Españoles	(12.	2006.	Santander):	
Viejas	y	nuevas	alianzas	entre	América	Latina	y	España, 2006, Francia. https://halshs.archives-ouvertes.fr/hals-
hs-00104754/. Gambi Giménez, E. “Solidariedade internacional. A comunidade espanhola do estado de São Paulo 
e a polícia política diante da guerra civil da Espanha, 1936-1946” en Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 
29, 2007. Venturini de Oliveira, F. Republicanos	y	rebeldes	más	allá	de	las	fronteras:	Brasil	y	la	Guerra	Civil	espa-
ñola; Tesis, Universidad de Valencia, 2016. Bertonha, J. F. y Savariano Roggero, F. El fascismo en Brasil y América 
Latina.	Ecos	europeos	y	desarrollos	autóctonos; México D.F. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018

23 González Calleja, E. “La derecha latinoamericana en busca de un modelo fascista: la limitada influencia del 
falangismo en Perú” en Revista	Complutense	de	Historia	de	América, núm. 20, 1994. Nalvarte L., J. C. “Repre-
sentación de la guerra civil española por la prensa escrita arequipeña (1936-1939)”. HiSTOReLo.	Revista	de	His-

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104754/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104754/
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En el Caribe, Cuba ha centrado buena parte de las investigaciones, abriendo dicho 
espacio de estudio Consuelo Naranjo Orovio cuya investigación sobre la repercusión 
de la Guerra Civil en la isla fue pionera y la cual aporta notable información para 
reconstruir la formación de Falange en Cuba, la cual no estuvo exenta de conflictos24. 
Después de Naranjo Orovio otros investigadores han tratado distintos aspectos de la 
colonia española en Cuba y su relación con FET y de las JONS25. En el caso de Puer-
to Rico26, República Dominicana27 o Costa Rica28, los estudios son escasos.

El principal foco de interés en América ha sido Argentina por su importante co-
lonia española y porque pese al cariz autoritario del gobierno argentino, Falange fue 
perseguida y proscrita en este país29. Junto a Argentina aunque en menor medida 

toria	Regional	y	Local, Vol. 11, núm. 21, enero-junio 2019. http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v11n21.73096. 
Martínez Riaza, A. “La lealtad cuestionada. Adscripción política y conflicto de autoridad en la representación 
española en el Perú (1933-1939)” en Hispania, Vol. LXVI, núm. 223, mayo-agosto 2006. Hernández García, J. 
A. La	Guerra	Civil	española	y	Colombia:	influencia	del	principal	conflicto	de	entreguerras	en	Colombia; Chía, 
Cundinamarca, Universidad de La Sabana, 2006. Binns, N. (edit. Liter.) Ecuador y la Guerra Civil española. 
La voz de los intelectuales; Madrid, Calambur, 2012. Binns, N. “La Madre España y sus lecciones. El impacto 
de la Guerra Civil española en el campo intelectual ecuatoriano” en Revista	de	Humanidades	Pucara, núm. 25, 
2013. Guerrero Barón, J. El proceso político de las derechas en Colombia y los imaginarios sobre las guerras 
internacionales,	1930-1945; Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014. 

24 Naranjo Orovio, C. Cuba,	otro	escenario	de	lucha.	La	Guerra	Civil	y	el	exilio	republicano	español; Madrid, 
CSIC, Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 24, 1988.

25 Vilar, J. B. Un	diplomático	español	entre	Marruecos	y	Cuba.	Nuevas	aportaciones	documentales	a	la	biografía	
de	Luciano	López	Ferrer	y	sus	conexiones	con	la	Masonería; Murcia, V Centenario, Comisión de Murcia, 1992. 
Pardo Sanz, R. M “Antifascismo en América Latina, España, Cuba y Estados Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial”, en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Vol. 6, núm.1, enero-junio, 1995. 
Figueredo Cabrera, K. “FET y de las JONS: estructura y funcionamiento en Cuba” en Rábida, núm. 24, 2005. 
Figueredo Cabrera, K. “Las estrategias de legitimación de la derecha hispano-cubana para con la España fran-
quista: la acción y el discurso (1936-1939)” en Boletín Americanista, Año LXI, 2, núm. 63, Barcelona, 2011. 
González	Noa,	A.	y	Rodríguez	Orrego,	V.	E.	“La	Guerra	Civil	Española	y	su	recepción	en	una	ciudad	cubana	
entre 1936 y 1939”,	Revista	Contribuciones	a	las	Ciencias	Sociales,	(abril-junio	2016).	http://www.eumed.net/
rev/cccss/2016/02/guerra.html. Figueredo Cabrera, K. “Desbrozando un mito. Actuación de la derecha hispano-
cubana durante la Guerra Civil Española” en Durante, L. M (coord.) Un secolo di Cuba. Storia e Attualità di 
un	isola	difficile	da	afferrare; Roma, Bordeaux, stamp. 2017. Pevida Pupo, M. “Falangismo y republicanismo 
español en Cuba entre 1936 y 1939: el caso de la región de Santiago de Cuba” en Azcona, J. M. (Dir.) Relacio-
nes	bilaterales	España-Cuba	(siglo	XX); Madrid, Sílex, 2018. 

26 Simón Arce R. A. “Volverán	Banderas	victoriosas…”Historia	de	Falange	en	Puerto	Rico	(1937-1941); San 
Juan de Puerto Rico, Ediciones Gaviota, 2019.

27 Vega, B. Nazismo,	fascismo	y	falangismo	en	República	Dominicana; Santo Domingo, Fundación Cultural Do-
minicana; 1985. González Calleja, E. “República Dominicana: antihatianismo e hispanofilia” en Sociedad Geo-
gráfica	Española, núm. 55, 2016. 

28 Pardo Sanz, R. M. “América Latina y la Guerra Civil española: Costa Rica; un estudio de caso” en Espacio,	
Tiempo	y	Forma,	Serie	V,	Historia	Contemporánea, núm. 3, 2, 1990.

29 Palomo, M. del M. “El Servicio Exterior en la Argentina de Perón” en L´Avenç, núm. 109, 1987. Quijada Mauriño, 
M. “Los españoles de la Argentina ante la Guerra Civil española: las instituciones de la comunidad” en Pérez 
Herrero, P. Inmigración,	integración	e	imagen	de	los	latinoamericanos	en	España	(1931-1987); Madrid, Servicio 
de Publicaciones de la OEI, 1988. Quijada Mauriño, M. “Un colectivo de emigrantes ante la Guerra Civil: La 
comunidad española en la Argentina” en Arbor:	Ciencia,	pensamiento	y	cultura, núm. 510, 1988. Delgado, L. 
González Calleja, E. y González, M. “La dinámica franquismo/oposición en Argentina: un ensayo de interpreta-
ción (1936-1950)”; en Tusell, J. Alted, A. y Mateos, A. La	oposición	al	régimen	de	Franco.	Estado	de	la	cuestión	
y	metodología	de	la	investigación, T.1, vol. 2; Madrid, UNED, 1990. Quijada Mauriño, M. Relaciones	Hispano-
argentinas,	1936-1948.	Coyunturas	de	crisis; Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1990. Quijada Mau-
riño, M. Aires	de	república,	aires	de	cruzada.	La	Guerra	Civil	española	en	Argentina; Hospitalet de Llobregat, 
Sendai, 1991. González de Oleaga, M. El doble juego de la Hispanidad. España y Argentina durante la Segunda 
Guerra	Mundial; Madrid, UNED, 2001. Jerez Riesco, J. L. Voluntad	de	Imperio.	La	Falange	en	Argentina; Barce-
lona, Nueva República, 2007. Tabanera García, N. “Discursos nacionales en la inmigración española a Argentina 
a principios del siglo XX” en Saz, I. y Archilés i Cardona, F. (coords.) La	nación	de	los	españoles.	Discursos	y	

http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v11n21.73096
http://www.eumed.net/rev/cccss/2016/02/guerra.html
http://www.eumed.net/rev/cccss/2016/02/guerra.html
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también se han generado estudios sobre la presencia falangista o la propaganda fran-
quista en Uruguay y Chile30. Ecuador, Colombia o Perú también han sido objeto de 
investigación aunque de forma mucho más limitada31.

Por lo que respecta a Norteamérica destaca sección mexicana de FEX32; estudios 
como los de Ricardo Pérez Monfort, hacen hincapié en que la opinión pública mexi-

prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea; Valencia, Universidad de Valencia, 2012. García 
Sebastiani, M. A. “España fuera de España: el patriotismo español en la emigración argentina: una apreciación” 
en Hispania.	Revista	Española	de	Historia, vol. 73, núm. 244, 2013. Moreno Cantano, A. C. “La propaganda de 
la España franquista en Argentina durante la II Guerra Mundial” en Pérez Serrano, J. y Viguera Ruíz, R. De la 
guerra al consenso: el lenguaje de la dictadura y de la democracia en España; Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2013. Velasco-Martínez, L. “El asociacionismo español en el exterior y la Guerra Civil española: los 
apoyos a la sublevación en el inmigración española en Argentina” en Blanco Rodríguez, J. A. El asociacionismo 
de	la	emigración	española	en	el	exterior:	significación	y	vinculaciones; Madrid, Silex, 2014. Figallo Lascano, B. 
Argentina	y	España:	Entre	la	pasión	y	el	escepticismo; Ciudad de Buenos Aires, Teseo, 2014. Ferreyra, A. N. “Las 
campañas de solidaridad a favor del franquismo en el colectivo española de Buenos Aires durante la Guerra Civil 
española (1936-1939)” en De Cristóforis, N. Jornadas un siglo de migraciones en la Argentina contemporánea: 
1914-2014; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, 2016. Ferreyra, A. N. “Las letras como armas: la edición de libros a favor del franquismo en Buenos 
Aires durante la Guerra Civil Española (1936-1939)” en Estudios de Historia de España, núm. 20, 2018. Ferreyra, 
A. N. La	conformación	de	un	consenso	pro-franquista	en	la	comunidad	española	de	Buenos	Aires:	solidaridad	
material	y	propaganda	político-cultural	(1936-1945); Tesis, Universidad de Buenos Aires, 2018. 

30 Navarro Azcue, C. “La emigración española al Uruguay durante la Guerra Civil” en Sarabia Viejo, M. J. Europa e 
Iberoamérica,	cinco	siglos	de	intercambio. Vol.1; Sevilla, Junta de Andalucía, 1992. Sapag Muñoz de la Peña, P. 
Propaganda republicana y franquista en Chile durante la Guerra Civil Española; Tesis, Universidad Complutense 
de Madrid, 1996. Sapag Muñoz de la Peña, P. Chile,	frente	de	combate	de	la	Guerra	Civil	española.	Propaganda	
republicana y franquista al otro lado del mundo; Valencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED Alzira-
Valencia, 2003. Almonacid Zapata, F. “Españoles en Chile: reacciones de la colectividad frente a la República, 
Guerra Civil y franquismo (1931-1940)” en Revista	Complutense	de	Historia	de	América, núm. 30. 2004. Verde-
rosa, R. “En la retaguardia de la retaguardia. Los apoyos al bando nacionalista durante la Guerra Civil española 
en Uruguay” en Aportes.	Revista	de	Historia	Contemporánea, Año XIX, núm. 55, 2004. Yrigoyen, A. Ecos de 
la Guerra Civil en Uruguay. Los inmigrante españoles y su pequeña guerra civil; Hornillalatorre (Burgos), Junta 
Vecinal de Hornillalatorre, 2005. Verderosa, R. “La ‛Unificación’ en la lejana retaguardia. Conflictos entre los 
nacionalistas españoles en el Uruguay” en Bullón de Mendoza Gómez de Valugera, A. y, Togores Sánchez, L.E. 
(Coords.) La	República	y	la	Guerra	Civil	setenta	años	después; Madrid, Actas Editorial, 2008. Barchino, M (Ed. 
Lit). Chile y la guerra civil española. La voz de los intelectuales; Madrid, Calambur, 2013. Azcona Pastor, “Visión 
diplomática y periodística de la diáspora española y su exilio en Uruguay (1900-1939)” en Migraciones	y	exilios.	
Cuadernos	de	la	Asociación	para	el	estudio	de	los	exilios	y	migraciones	ibéricas	contemporáneas, núm. 16, 2016.

31 Forner, G. A. “Diplomáticos, falangistas, emigrantes y exiliados en Ecuador (1936-1940)” en Cuadernos Ame-
ricanos:	Nueva	Época, Vol. 3, núm. 1177, 2006. Hernández García, J. A. La Guerra Civil española y Colom-
bia:	influencia	del	principal	conflicto	de	entreguerras	en	Colombia; Chía, Cundinamarca, Universidad de La 
Sabana, 2006. Martínez Riaza, A. “La lealtad cuestionada. Adscripción política y conflicto de autoridad en la 
representación española en el Perú (1933-1939)” en Hispania, Vol. LXVI, núm. 223, mayo-agosto 2006. Binns, 
N. (Edit.) Ecuador y la Guerra Civil española. La voz de los intelectuales; Madrid, Calambur, 2012. Guerrero 
Barón, J. El	proceso	político	de	las	derechas	en	Colombia	y	los	imaginarios	sobre	las	guerras	internacionales,	
1930-1945; Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014. Nalvarte L., J. C. “Representa-
ción de la guerra civil española por la prensa escrita arequipeña (1936-1939)”. HiSTOReLo.	Revista	de	Historia	
Regional	y	Local, Vol. 11, núm. 21, enero-junio 2019. http://dx.doi.org/10.15446/historelo.v11n21.73096

32 Pérez Montfort, R., Von Mentz, B. y Radkan, V. “Fascismo y antifascismo en América Latina y México: apuntes 
históricos” en Cuadernos de la Casa Chata, núm. 104, 1984. Pérez Montfort, R. “La Falange Española en Mé-
xico (1937-1942)” en Latinoamérica. Anuario de estudios latinoamericanos, núm. 22, 1989. Pérez Montfort, R. 
“Hispanismo y falange. El México conservador que recibe a los trasterrados” en Omnia (México D.F.), núm. 5, 
1989. Tabanera García, N. “Los amigos tenían razón. México en la política exterior del primer franquismo” en 
Lida, C. E. México	y	España	en	el	primer	franquismo,	1939-1950:	rupturas	formales,	relaciones	oficiosas; Mé-
xico, D.F., El Colegio de México, 2001. Lida, C. E. México	y	España	en	el	primer	franquismo,	1939-1950:	rup-
turas	formales,	relaciones	oficiosas; México, D.F., El Colegio de México, 2001. Mejía Flores, J. F. “La derecha, 
el estado mexicano y Francisco Franco entre 1939-1945” en Mateos López, A. Ruptura	y	transición.	España	y	
México,	1939; Madrid, Eneida Imp., 2011. Azcona Pastor, J. M. “Las divergentes sensibilidades políticas en la 
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ca, pese al declarado republicanismo del Gobierno Cárdenas, mostraba claras sim-
patías por los sublevados y que muchos grupos y no sólo los sinarquistas (también el 
Partido	Alianza	Nacional, la Liga	Pro-Raza o la Confederación	de	la	Clase	Media) 
compartieron muchos de los postulados falangistas y franquistas33.

Estados Unidos también ha sido objeto de estudio por algunos investigadores que 
han puesto de relevancia como la instauración fue más difícil que en México o el 
sur del continente. Entre los investigadores destaca Marta Rey-García34 y de nuevo 
Moreno Cantano35.

Entre la bibliografía sobre las secciones europeas de Falange sobresale el caso de 
Portugal36, país que pese a la afinidad ideológica y ayuda militar al ejercito subleva-

colonia vasconavarra de México (1900-1940)” en Príncipe	de	Viana,	Separata, Año LXXV, núm. 259, 2014. 
Sola Ayape, C. “Augusto Ibáñez Serrano. El agente oficioso de la España franquista en México (1939-1950)” 
en Historia 396, núm. Especial, 2019. 

33 Fernández Boyoli, M. Morrón de Angelis, E. Lo	que	no	se	sabe	de	la	rebelión	cedillista; México DF, Grafi-Art, 
1938; citado en Pérez Montfort, R. “Hispanismo y falange, el México conservador que recibe a los trasterrados” 
en Omnia, núm. 5, 1989, pág. 46. 

34 Rey-García, M. “La creación de la imagen de Franco y su nuevo Estado en Norteamericana: Spain” en Anuario 
del Departamento de Historia, núm. 5, 1993. Rueda Hernández, G. La	emigración	contemporánea	de	españoles	
a	Estados	Unidos.	1820-1950.	De	“dons”	a	“misters”; Editorial Mapfre, Madrid, 1993. Rey-García, M. “Los 
españoles de los Estados Unidos y la Guerra civil (1936-1939)” en Revista	Española	de	Estudios	Norteame-
ricanos, núm. 7, 1994. Rey-García, M. Propaganda en los Estados Unidos en torno a la Guerra Civil española 
(1936-1939); Tesis, Universidad Complutense de Madrid, 1995. Pardo Sanz, R. M “Antifascismo en América 
Latina, España, Cuba y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial”, en Estudios Interdisciplinarios 
de América Latina y el Caribe , Vol. 6, n.º 1, enero-junio, 1995. Rey-García, M. “Fernando de los Ríos y Juan 
F. Cárdenas: dos embajadores para la Guerra Civil española (1936-1939)” en Revista	Española	de	Estudios	
Norteamericanos, núm. 11, 1996. Rey-García, M. Stars for Spain: la Guerra Civil española en Estados Unidos; 
Sada, A Coruña, Ediciós do Castro, 1997. Varela-Lago, A. M. “La emigración gallega a los Estados Unidos: La 
colonia gallega de Tampa, Florida,” en Fernández Salgado, B (Ed.) Proceedings	of	the	4th	International	Confer-
ence on Galician Studies; Oxford, Centre for Galician Studies, 1997. Rey-García, M. “El impacto multicultural 
de la Guerra Civil española en los Estados Unidos” en González Groba, C. (coord.) Travelling	across	cultures	
=	Viaxes	interculturais	:	the	twentieth-century	american	experience	:	actas	IV	Congreso	Spanish	Association	
for	American	Studies	(SAAS),	Santiago	de	Compostela,	Marzo	de	1999actas	IV	Congreso	Spanish	Association	
fon American Studies; Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2000. Ordaz Ro-
may, M. A. “Control y ambigüedad: las investigaciones del FBI sobre las publicaciones españolas impresas en 
Estados Unidos (1936-1966)” en Flys Junquera, C. El	nuevo	horizonte,	España-Estados	Unidos.	El	legado	de	
1948	y	1898	frente	al	nuevo	milenio; Alcalá de Henares, Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos, 
Universidad de Alcalá, 2001. Blanco Moral, F. A. “Proyección de Falange en Estados Unidos (1936-1939)” en 
Bullón de Mendoza, A. y Togores, L. E. (Coords.). Revisión	de	la	Guerra	Civil	Española; Madrid, Actas Edito-
rial, 2002. Pardo Sanz, R. M. “La política norteamericana” en Ayer, núm. 49, 2003. Martín de Pozuelo, E. Los 
secretos	del	falangismo.	España	en	los	papeles	desclasificados	del	espionaje	norteamericano	desde	1934	hasta	
la	Transición; Barcelona, La Vanguardia Ed., 2007. Moreno Cantano, A. C. “Proyección propagandística de la 
España franquista en Norteamérica (1936-1945)” en Hispania	Nova:	Revista	de	Historia	Contemporánea, núm. 
9, 1, 2009. López Zapico, M. A “A un océano de distancia: La propaganda franquista en Estados Unidos durante 
la Guerra Civil española” en Moreno Cantano, A. C. El ocaso de la verdad. Propaganda y prensa exterior en la 
España	franquista	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2011. González Gullón, J. L. “La Guerra Civil española y la 
Conferencia de Obispos norteamericana” en Hispania Sacra, LXIV, Extra I, enero-junio 2012. López Zapico, 
M. A. Much ado about nothing. El servicio de falange exterior en Estados Unidos (1936-1945)” en Moreno 
Cantano, A. C. Cruzados	de	Franco.	Propaganda	y	diplomacia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945); Gijón, Eds. 
Trea, 2013.

35 Moreno Cantano, A. C. “El bando franquista y la propaganda exterior durante la Guerra Civil: el caso de Spain 
(1936-1939)” en Aportes:	Revista	de	Historia	Contemporánea, Año núm. 22, núm. 64, 2007. Moreno Cantano, 
A. C. “Proyección propagandística de la España franquista en Norteamérica (1936-1945)” en Hispania	Nova:	
Revista	de	Historia	Contemporánea, núm. 9, 1, 2009.

36 Burgos Madroñero, M. “La colonia española en Portugal y la Guerra Civil (1936-1939)” en Historia16, núm. 
172, 1990. Pena Rodríguez, A. El Estado Novo	de	Oliveira	Salazar	y	la	Guerra	Civil	española:	información,	
prensa	y	propaganda	(1936-1939); Tesis, 2 Vols., Universidad Complutense de Madrid, 1997. Loff, M “Sala-
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do durante la Guerra Civil, mantuvo Falange ilegal hasta 1940 limitando su acción 
política posteriormente. Sorprende también por su corto número las investigaciones 
sobre la Italia fascista37, donde se fundó la primera sección exterior, aunque existen 
algunas investigaciones sobre la organización de los Fasci All´estero y de su acción 
en España38. 

En lo que se refiere a la Alemania Nazi, aun sin indagar o escasamente en las dis-
tintas secciones establecidas allí (Berlín y Hamburgo al menos) se ha generado una 
copiosa bibliografía sobre el franquismo y el III Reich o la participación de este en 
la Guerra Civil del lado sublevado39. Sobre las organizaciones que pudieron existir 
en Noruega o Suecia únicamente se cuenta con el estudio de Heiberg sobre la reper-
cusión de la Guerra Civil Española en Escandinavia40.

1.3.  Documentación de archivo y hemerográfica

Respecto a la documentación y debido a la estructura jerárquica y unitaria de Falan-
ge la mayor parte de la misma se halla en el Archivo General de la Administración 
de Alcalá de Henares, fondo Secretaria	General	del	Movimiento, Servicio Exterior. 
Dicha documentación abarca desde listados de los integrantes de cada organización 
territorial hasta informes políticos y diplomáticos elaborados por los mandos y cua-
dros de FEX respecto a la evolución de la propia organización como también so-
bre sucesos relevantes de la política del país donde esta se encontraba radicada. La 
documentación también incluye la correspondencia entre los órganos centrales de 
la organización, fundamentalmente el Servicio de Intercambio y Propaganda pero 
también las Delegaciones Nacionales de la Sección Femenina, el Auxilio Social o 
Prensa y Propaganda con las distintas organizaciones en el exterior. La misma está 
organizada territorialmente aunque distribuida en distintos legajos. Esta documenta-
ción, abundante, permite un seguimiento bastante certero de la gestación, desarrollo 
y conclusión de las distintas FEX.

zarismo e franquismo: projecto, adaptaçao e historia” en Revista	de	História	das	Ideas, núm. 31, 2010. Pena 
Rodríguez, A, “La red de diplomáticos y propagandistas de Franco en Portugal (1936-1939)” en Moreno Canta-
no, A. C. Cruzados	de	Franco.	Propaganda	y	diplomacia	en	tiempos	de	guerra	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 
2013. Pena Rodríguez, A. Salazar y el fascismo español. Propaganda franquista y salazarista en la colonia 
española	en	Portugal	(1933-1939); Coímbra, Universidad de Coímbra, 2017.

37 Navas Hermosilla, A. España-Italia:	arte,	cultura	e	ideología	(1923-1943); Tesis, Universidad Complutense de 
Madrid, 2013. 

38 González Calleja, E. “De emigrantes a representantes de la nación en el extranjero: la política de encuadramien-
to partidista de los Fasci Italiani all’Estero” en Pasado	y	Memoria.	Revista	de	Historia	Contemporánea, núm. 
11, 2012. Domínguez Méndez, R. “Los fasci italianos en España. Aproximación al conocimiento de sus grupos 
y actividades” en Pasado	y	Memoria.	Revista	de	Historia	Contemporánea, núm. 11, 2012.

39 Sin carácter de exhaustividad: Janué i Miret, M. ““Carácter nacional” español y diplomacia cultural nacionalso-
cialista” en Ayer, núm. 118, 2020. Janué i Miret, M. “La cultura como instrumento de la influencia alemana en 
España: la sociedad Germano-Española de Berlín (1930-1945)” en Ayer, núm. 69, 2008. Viñas, A. La Alemania 
nazi	y	el	18	de	julio;	Madrid, Alianza Editorial, 1977. Ruhl, K. J. Franco,	Falange	y	el	“Tercer	Reich”.	España	
en	la	Segunda	Guerra	Mundial; Madrid, Akal, 1986. Janué i Miret, M. “La atracción del falangismo a la causa 
nacional-socialista por parte de la sociedad germano-española de Berlín durante la Guerra Civil española” en 
Ruiz Carnicer, M. A. Falange,	las	culturas	políticas	del	fascismo	en	la	España	de	Franco	(1936-1975).	Vol. 2; 
Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2013. Morant i Ariño, A. “Mujeres	para	una	Nueva	Europa”:	las	rela-
ciones	y	visitas	entre	la	Sección	Femenina	de	Falange	y	las	organizaciones	femeninas	nazis; Tesis, Universitat 
de Valencia, 2014. 

40 Heiberg, M. “Visiones nórdicas de la Guerra Civil española” en Studia	Historica,	Historia	Contemporánea, 
núm. 32, 2014. 
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Bien es cierto que en ocasiones y debido a la lejanía entre los órganos centrales 
de FET y de las JONS y las FEX parte de la documentación o no fue remitida a San 
Sebastián, Salamanca o Madrid o se extravió en el trayecto con lo que en la medi-
da de lo posible sería interesante poder acceder a la documentación en el origen. 
En el caso de Puerto Rico la documentación se encuentra dispersa entre el Archivo 
General de Puerto Rico (principalmente la generada por las fuerzas de seguridad) e 
instituciones privadas españolas (Casa de España y el Casino Español) o puertorri-
queñas (Arquidiócesis	de	San	Juan); la consulta de esta documentación de origen es 
relevante también respecto al análisis de las distintas Colonias Españolas en las que 
surgieron estructuras falangistas. 

También deben consultarse los antiguos fondos del Ministerio de Exteriores que 
hoy se encuentran albergados en el AGA. Esta documentación muestra la perspec-
tiva diplomática de la acción de FEX y en muchos casos hace evidente la notable 
interferencia que la diplomacia falangista provocaba en la diplomacia del Estado y 
los constantes roces que ello producía. Entre esta documentación además de infor-
mes muy pormenorizados se encuentran las distintas trayectorias profesionales de 
los diplomáticos de carrera que en ocasiones también fueron representantes de FEX, 
sobre todo en territorios consulares como Puerto Rico, y la correspondencia entre los 
distintos servicios consulares y la estructura del Ministerio de Exterior. 

En el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco y aunque de manera 
dispersa también se albergan documentos relevantes para la historia de FEX, espe-
cialmente en lo que atañe los servicios centrales del partido, Delegaciones Naciona-
les y Jefatura Nacional; hay que recordar que Franco, sobre todo al final de la DN-
SEF, jugó un ambiguo papel respecto al futuro de FEX: por un lado debía deshacerse 
de la misma en el nuevo contexto geopolítico y por otro consideraba dicha estructura 
como el primer baluarte de la defensa contra la acción de la oposición exterior al 
régimen.

Los fondos albergados en el Archivo Histórico Provincial de Burgos bajo el fon-
do Suscripción	Nacional pueden contener información respecto a los donativos rea-
lizados por FEX especialmente durante la guerra y cuál fue el uso que se dio a los 
mismos por parte de los militares alzados. Una de las principales lagunas que tienen 
los estudios sobre FEX es el enorme desconocimiento que se tiene sobre las ingentes 
cantidades de dinero que desde el exterior llegaron a España sobre todo entre 1937 
y 1939. 

La consulta de la documentación de periódicos, revistas y publicaciones periódi-
cas tanto publicadas por las propias organizaciones como las editadas en los países 
donde se radicaba FEX, así como los principales órganos de expresión de Falange 
y el franquismo es una pieza fundamental para conocer el origen y desarrollo de las 
organizaciones exteriores41. 

2. Líneas y propuesta de investigación

Una sección de Falange que se extendió por medio mundo, que tuvo organizaciones 
territoriales tan alejadas de España como Shanghái, San Francisco o Montreal y que 

41 Entre las principales publicaciones periódicas editadas por Falange o el franquismo destacan: Arriba, FE, Jerar-
quía, Auxilio Social, Flechas, Boletín	del	Movimiento	de	FET	y	de	las	JONS. 
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pudo encuadrar a varias decenas de miles de afiliados y simpatizantes es merecedora 
de un estudio en profundidad y no de meras aproximaciones más o menos indi-
rectas o englobadas en estudios sobre cuestiones relativas a la política exterior, las 
relaciones diplomáticas o la política internacional entre la Guerra Civil y la Guerra 
Mundial. 

2.1. Cuestiones iniciales

La investigación ha de partir de la cuestión de porqué a miles de kilómetros de dis-
tancia de Burgos, Salamanca o Madrid hubo emigrantes españoles y nativos que se 
adscribieron a FEX, cuando, al contrario de los que pasaba en la España	Nacional y 
en la zonas liberadas, la afiliación no era obligatoria y en el caso de serlo, como pudo 
pasar en un momento dado con los representantes oficiales/oficiosos de Franco las 
posibilidades que tenía el régimen de imponer su voluntad no eran reales. ¿Enton-
ces? Por qué si no existía obligación, hombres y mujeres se afiliaron a FEX, cuáles 
eran sus motivaciones o su conocimiento de lo que estaba pasando en España. Esta 
cuestión inicial exige un estudio de las distintas colonias de españoles que se esta-
blecieron en los distintos lugares; cuándo y cómo fue su forma de emigración; cómo 
se produjo la inserción en la colonia de los recién llegados y su posterior evolución 
dentro de la misma; cuáles fueron las formas de cohesión social que la colonia utili-
zó (asociaciones, centros españoles, casinos, casas de España, centros ultramarinos, 
casas regionales, etc.); las diferencias sociales que dentro de la colonia existían y 
como eran las relaciones entre las clases existentes; la relevancia o irrelevancia que 
la colonia tenía dentro del país (a nivel socio-económico y político) y como eran 
contemplados los emigrantes españoles por parte de la sociedad oriunda. Todas estas 
preguntas exigen una investigación de la colonia española en todos sus perfiles, pero 
mucha de la investigación, sobre todo la que se refiere a América Latina, ya se ha 
realizado y son muchos los trabajos que tratan el tema de la emigración entre 1870 y 
191042. Respecto de aquellos territorios y países en que no existe bibliografía previa 
es necesario un estudio de la Colonia donde se insertó posteriormente la organiza-
ción falangista. 

El momento de emigración cobra una especial relevancia. Las colonias emigra-
das en el último tercio del siglo XIX y en las cuales algunos emigrantes habrían al-
canzado cierto estatus económico podrían tener un perfil más conservador que otras 
colonias de formación más tardía. Sin lugar a dudas, no obstante, las colonias de las 
últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y en las cuales lo hispano aun era 
evidente fueron más permeables y vivieron como propio todo lo que acaecía en la 
península. Este conservadurismo que si bien alineó a buena parte de las colonias tras 
las armas sublevadas, sin embargo, rechazó el discurso demagógico-revolucionario 
que utilizaba Falange y produjo la animadversión de muchos referentes de las colo-

42 Sólo de la emigración antillana en los últimos años se han publicado numerosos artículos, como muestra: 
Naranjo Orovio, C. y Serrano, C. “Imágenes e imaginarios nacionales en el ultramar español” en Boletín Ame-
ricanista, núm. 51, 2001. Naranjo Orovio, C. y Santamaría García, A. “De España a las Antillas. Historia e 
historiografía de la migración española a Puerto Rico y Cuba en las últimas décadas del siglo XIX y primeras 
del XX” en Migraciones & Exilios: Cuadernos de	la	Asociación	para	el	estudio	de	los	exilios	y	migraciones	
ibéricos contemporáneos, núm. 1, 2000 (Ejemplar dedicado a: Migraciones: teoría e historia). Naranjo Orovio, 
C. “Los trabajos y los días: colonos gallegos en Cuba en el siglo XIX” en Semata: Ciencias sociais e humani-
dades, núm. 11, 1999. 
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nias (caso de Filipinas o Puerto Rico, pero también de Cuba) que se negaron a encua-
drarse en las organizaciones exteriores. Ante lo cual el franquismo relegó el discurso 
de FET (jerarquía y disciplina) por uno más atemperado y comprensivo para evitar 
perder las cuantiosas remesas que desde las colonias se enviaban a la península. 

El número de emigrantes puede ser relevante pero no definitivo, pues hubo co-
lonias muy grandes en términos absolutos (como en Estados Unidos que eran unos 
60.000 emigrantes) e irrelevantes socialmente y al contrario, colonias pequeñas 
(3.500 españoles estaban radicados en Puerto Rico a la altura de 1938) que tuvieron 
una gran relevancia respecto a las autoridades propias del país y franquistas. La com-
prensión de esta primera cuestión establecerá las bases para el posterior conocimien-
to sobre el asentamiento de Falange y cómo fue dicho establecimiento en función de 
las coordenadas previas respecto a cómo era la Colonia Española. 

Esta primera cuestión sobre la morfología de la colonia implica cuestiones deri-
vadas. Por un lado, a quién quería integrar la FEX con su discurso ya que la retórica 
y parafernalia de la Falange joseantoniana siempre fue ambiguo; dirigido a unas 
clases medias con aspiraciones, conservadoras y monárquicas que se encontraban 
horrorizadas con el poder que la masa estaba obteniendo con la República pero que 
no encontraban respuestas en las opciones conservadoras del momento43. En el caso 
de FEX las directrices, pese a la demagogia populista siempre fueron la captación de 
élites, “los de calidad y riqueza”44, cuya relevancia y peso específico en la colonia 
y la sociedad del país pudieran facilitar los objetivos de Falange. Esta afirmación se 
constata con los listados de afiliados y simpatizantes que recogían su nivel de renta 
y que habían de enviar las secciones exteriores a la DNSEF. Documentación que de 
forma mayoritaria se encuentra en el Archivo General de la Administración pero que 
se encuentra infrautilizada. Por estos listados de afiliados y de informes socioeco-
nómicos que las organizaciones en el exterior enviaron se puede llegar a delimitar 
un perfil bastante aproximado de quiénes formaban las distintas colonias y de ellos 
quiénes se afiliaron a FEX. 

Si el objetivo eran las élites de emigrantes, la pregunta que cabe es por qué Falan-
ge no modificó su discurso, lo que lleva a preguntarse por cuáles eran los verdaderos 
fines de FEX, que a su vez implica un estudio de las distintas etapas por las que atra-
vesó la organización. Las distintas investigaciones parciales han barajado muchas 
divisiones en ocasiones amoldadas al desarrollo de cada sección territorial o vincu-
ladas a las etapas por las que pasó la DNSEF, sin embargo puede resultar más útil un 
criterio distinto. Pese a que el servicio exterior de la mano de Ximénez de Sandoval 
se formó a instancia de la Junta de Mando Provisional en 1936 y que ya existían para 
ese momento secciones en el exterior y que aumentaron con el inicio de la Guerra 
Civil45, el momento de eclosión FEX lo tuvo a partir de la Unificación, abril de 1937, 
en que con José del Castaño al frente, trató de cohesionar los distintos grupos, entre 
ellos Falange, que en el exterior apoyaban a Franco y canalizar la ayuda económica 

43 Ellwood, Sh. Prietas	las	filas. Historia de Falange Española; Barcelona, Crítica, 1984. 
44 AMAE. R. 1002, Exp. 14. “Instrucciones reservadas a Juan P. Lojendio, Buenos Aires, 29 de septiembre de 

1938.
45 Antes de la Unificación existían organizaciones falangistas o protofalangistas en: Italia, Alemania, Portugal, 

Bélgica, Suiza, Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Noruega, Francia, Rumania, Turquía, Marruecos (Tanger), Ca-
nadá (Montreal), China (Shanghái), Cuba, Uruguay, Chile, Argentina, y Puerto Rico. González Calleja, E. “El 
Servicio Exterior de Falange y la política exterior del primer franquismo: consideraciones previas para una 
investigación” en Hispania, LIV/1, núm. 186, 1994.
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que dichos grupos y colonias enviaban a España. Se puede afirmar que la organiza-
ción que se extendió fue el remedo franquista, FET y de las JONS. Lo cual hace que 
una mejor división por etapas tenga este momento como bisagra, así pues, el desa-
rrollo de FEX se establece en tres momentos: 1. Antes de la Unificación (1936-abril 
de 1937); 2. Después de la Unificación (abril 1937-1941); y 3. Declive (1941-1945)

2.2. Fases de desarrollo de FEX

El primer momento sería la fase embrionaria. En este momento FEX se desarrollaría 
por elementos más o menos conocedores de la ideología falangista, con un carácter 
claramente conservador y católico; con el golpe de estado, su extensión tuvo un no-
table repunte, pero aun son organizaciones poco o nada estructuradas y cuya función 
casi exclusiva era la recaudación de recursos económicos y materiales para la causa 
franquista. Desde envío de cantidades de dinero en metálico hasta la compra y envío 
de material de guerra destinado a los ejércitos sublevados. La recaudación a favor de 
Franco no fue abandonada hasta el final de la guerra por FEX, sin embargo ha sido 
poco estudiada y como ya se señaló existe un vacío respecto al montante de la misma

En esta primera etapa hay aspectos que habría que despejar, como la fundación de 
la primera FEX en Milán y el papel jugado por el fascismo (en concreto la financia-
ción de Mussolini a través de Landini). También es necesario comprender respecto a 
las organizaciones exteriores que se fundaron antes de la guerra, qué o quién motivó 
dicha fundación. Otro aspecto relevante a tratar en esta primera fase y por el hecho 
de que la FEX milanesa, naciera a instancias de José Antonio Primo de Rivera serían 
la concepciones que el fundador tenía de la esfera internacional, en la cual y siguien-
do la estela del fascismo italiano, José Antonio como los demás intelectuales falan-
gistas españoles tenía una visión panestatista; así pues, las relaciones internacionales 
se debían desarrollar entre y únicamente estados. Dicho Estado en una concepción 
hiperbólica del mismo incluía su expansión territorial que en el caso de España se 
traducía en la concepción de imperio46. 

En la segunda etapa, con la Unificación, se produjo la institucionalización de los 
servicios centrales de FEX. El nuevo organigrama de FET y de las JONS estableció 
la DNSEF y procedió a la extensión de las secciones exteriores y a la reorganización 
de las existentes. Se trató de cohesionar las distintas Juntas	Nacionalistas, centros 
y asociaciones afines al franquismo en una única organización, en primer lugar para 
mejorar y hacer más eficaz el mecanismo de recaudación y en segundo lugar para 
utilizar a las colonias cohesionadas y encuadradas en FEX como grupo de presión 
y propaganda del bando sublevado. Los bloqueos internacionales que se habían im-
puesto a la guerra en España (El Pacto de No Intervención europeo y las leyes de 
Neutralidad estadounidenses) dificultaban el envío de armas que en un primer mo-
mento se habían tratado de realizar lo que unido al apoyo nazifascista en la guerra 
que hacia innecesarios dichos envíos hizo que el franquismo requiriera dinero para 

46 3. Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio.
 Reclamamos para España una puesta preeminente en Europa. No soportamos ni el aislamiento internacional ni 

la mediatización extranjera.
 Respecto de los países de Hispanoamérica, tendemos a la unificación de cultura, de intereses económicos y 

de poder. España alega su condición de eje espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en las 
empresas universales. (Programa de Falange Española y de las JONS), en ABC, edición de 30 de noviembre de 
1934; pág. 32.
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la compra del material bélico. Era necesario, por tanto, que FEX se convirtiera en un 
afinado instrumento de recaudación de las aportaciones de los emigrados. En el caso 
de que las disputas internas o que el rechazo de la colonia hacia FEX impidiera que 
Falange fuera el instrumento idóneo para la recaudación el pragmatismo franquista 
supeditaba el nacionalsindicalismo, la jerarquía de mando y la disciplina acordando 
con las élites de la colonia o las asociaciones preeminentes un dispositivo institu-
cional con el que se pudiera seguir recaudando en pos del esfuerzo bélico. En dicho 
organismo tendría participación FEX pero no como ente cohesionador si no en pie 
de igualdad con otras asociaciones y entidades. 

El segundo aspecto de esta etapa, el de la propaganda, profusamente investiga-
do como se ha constatado, provocó por un lado la modificación de los servicios de 
prensa y propaganda exterior que Falange estaba usando; el Servicio de Intercambio 
y Propaganda del Servicio Exterior bajo la dirección de Luis Casaus Ardura fue 
desplazado por el Servicio de Intercambio de Propaganda del Servicio de Prensa y 
Propaganda del Partido (SIPE), con Joaquín Rodríguez de Gortázar en su jefatura. 
Según la documentación José del Castaño en mayo de 1937 solicitaba la desapari-
ción del servicio de Casaus, con lo que es de suponer que ambos servicios de pro-
paganda durante un tiempo tuvieron potestad sobre la propaganda que se enviaba al 
exterior. Qué motivó el relegamiento de un servicio de propaganda respecto a otro es 
algo que la bibliografía no aclara y que un estudio global debería arrojar luz. Por otro 
lado y dependientes del SIPE aumentaron las publicaciones orgánicas de FEX, según 
Federico Urrutía en 1938 existía 17 publicaciones dependientes del SIPE que funcio-
naban como órganos de las distintas secciones exteriores; bibliografías posteriores 
aumentan el número hasta 22 publicaciones, por lo que hay de que discriminar las 
publicaciones que emanadas de FEX eran dependientes jerárquicamente del servicio 
de Rodríguez de Gortázar de aquellas otras que sólo simpatizaban o que publicaban 
información que el SIPE producía sobre la “verdad de Franco”. 

Un tercer aspecto relevante y no tratado por la historiografía que conecta los 
ámbitos de la recaudación y de la propaganda, es que los miles de folletos, carteles, 
postales, fotografías, hojas de divulgación o boletines de información eran costados 
por las propias organizaciones del exterior, o bien a cuenta o bien a contrarrembolso, 
esto es, las organizaciones en el exterior se pagaban su propia propaganda, lo que 
multiplicado por los miles de documentos de propaganda podía suponer una impor-
tante cantidad de dinero, cuál fue el volumen de esos contrarrembolsos a nivel global 
es algo sobre lo que el estudio global debería hacer hincapié47.

La tercera etapa, el declive, tuvo dos elementos destacados; por un lado, la pre-
sión internacional, que en América estuvo caracterizada por la acusación de quinta-
columnismo, y que está relacionada con la acción propagandística que llevó a cabo 
FEX. El desarrollo de la propaganda falangista sustentada en América Latina en el 
Imperio y en la Hispanidad chocó con la política de defensa continental (de Buen 
Vecino) auspiciada por Estados Unidos, lo cual es válido y con una carácter parcial 
en el caso de Latinoamérica pero no para Europa donde FEX contaba con un mejor 
entorno político pero en el cual tampoco sobrevivió, lo cual se explica si se reconoce 

47 Según Urrutia en 1938 se habían editado por parte de la DNSEF: 170.000 folletos; 200.000 hojas impresas 
en distintos idiomas; 25.000 carteles; 103.000 postales; 15.000 fotografías; 48.000 hojas de divulgación en 
español, inglés, francés y alemán; 135.000 folletos editados y repartidos por las Falanges Exteriores y 207.000 
diarios y revistas nacional-sindicalistas. Urrutia, F. La Falange Exterior; Santander, Talleres Aldus, 1938. 
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como objetivo fundamental de FEX la recaudación bélica y no la propaganda del 
franquismo. Las colonias de emigrantes que había colaborado con Franco para su 
Victoria contra el enemigo comunista y la anti-España, comprendieron, y este es el 
segundo elemento clave para comprender el declive de FEX, que cuando dicho ene-
migo había sido derrotado en el campo de batalla ya no existían motivos para seguir 
participando de un partido del que desconocían todo o casi todo. Las pretensiones de 
los jerarcas falangistas tanto de Madrid como de las jefaturas exteriores de continuar 
con la propaganda, porque después de la guerra era más necesaria aún, cayó en saco 
roto, pese a las campañas que el exilio republicano ya derrotado pudiera hacer48. 

En esta tercer etapa hay que investigar los motivos de las distintas secciones exte-
riores para concluir su actividad, pues no es lo mismo que FEX fuera proscrita como 
en Cuba, Uruguay o México, o se disolviera, como en Perú, Panamá o Nicaragua, 
o hubiera de pasar a la clandestinidad, como en Estados Unidos o Brasil; bien es 
cierto que esta última opción fue seguida por la mayoría de las secciones indepen-
dientemente que hubieran sido prohibidas o se hubieran disuelto. Pese a todo a la 
altura de 1942 no quedaba mucho rastro de las organizaciones exteriores lo que im-
plica la pregunta de cómo se reintegraron los antiguos falangistas en colonias donde 
habían existido fuertes divisiones internas y conflictos que en ocasiones llegaron a 
ser violentos y cómo fueron aceptados por una opinión pública que buena parte de 
las veces se había mostrado furibundamente antifranquista y que en ese momento 
estaba contemplando la victoria militar nazi. Chase afirma que buena parte de los 
falangistas en lugares como Cuba y Puerto Rico se infiltraron en las organizaciones 
de defensa civil para colaborar en los planes de invasión nazi, aspecto este que no ha 
sido corroborado por la documentación. 

En Puerto Rico, en 1951, algunos antiguos falangistas fueron retenidos por las 
autoridades estadounidenses de inmigración en virtud de la modificación de las leyes 
de inmigración que negaban la residencia a los antiguos militantes totalitarios49. En 
la documentación resultan paradójicos los argumentos utilizados por las autoridades 
franquistas, que alegaban la ilegalidad de la retroactividad de la ley para juzgar com-
portamientos pasados, mientras esas mismas autoridades enjuiciaban y condenaban 
(en ocasiones a muerte) en ese mismo momento a varios cientos de miles de españo-
les basándose en la retroactiva Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. 

Otra cuestión poco tratada ha sido el reconocimiento legal de las organizaciones 
falangistas en el exterior. La historiografía ha señalado que el franquismo tuvo serios 
problemas para que sus representantes fueran reconocidos oficialmente durante la 
guerra civil y que sólo con el desenlace de la misma se fueron produciendo dichos 
reconocimientos por parte de los distintos países, pero se desconoce en virtud de que 
legislación o reglamento actuaban las secciones exteriores del Partido. En muchos 
casos la acción de FEX se realizó a través de subterfugios legales, como entidades 
o asociaciones ya establecidas y reconocidas (Casa de España, Centros Españoles, 
Casinos, etc.) pero es importante dicho conocimiento pues un reconocimiento legal 
permitió actos más evidentes de exaltación falangista que en caso de no existir dicho 
reconocimiento. En algunas secciones además, pese a lo establecido por la DNSEF 

48 AGA. (09) 017.011. Caja. 51/20940. Presidencia del Gobierno. DNSEF. Comunicación de Alberto Durán Dele-
gado Provincial de Prensa y Propagada de FET-PR a Joaquín Rodríguez de Gortazar, 20 de marzo de 1939. 

49 La Ley McCarran de 1951 estaba destinada fundamentalmente contra afiliados a organizaciones comunistas, 
socialistas, pero también afectaba a los nazifascistas y por ende a los falangistas. AGA. (09)17.02 51/19014. 
Detención de españoles en Puerto Rico. (Ley Mac Carran). 1951.
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al contrario, existieron milicias de carácter paramilitar, lo cual añadiría un mayor 
grado de complejidad al desarrollo de dicha organización y a su reconocimiento 
legal.

La afirmación de que la organización que se extendió fue la Falange franquista, 
autoritaria y pragmática, se sustenta en que más allá de un discurso de ampuloso 
y grandilocuente cariz totalitario, el franquismo cedió en todos los planteamientos 
organizativos y disciplinarios por salvar la acción recaudadora y propagandística de 
las secciones en el exterior. Se aceptó que personas no adscritas a FET y de las JONS 
dirigieran las organizaciones en el exterior, que se establecieran órganos colegiados 
en dichas organizaciones o que FEX participara en órganos colegiados que tenían la 
misión de recaudar fondos, y por supuesto, en el caso de discrepancia entre el Estado 
y el Partido, siempre prevaleció la decisión del representante del Estado, circunstan-
cia esta que desde la filosofía política marca la cesura entre un régimen autoritario y 
un movimiento totalitario50. El franquismo sólo se puso el ropaje falangista porque 
coyunturalmente le beneficiaba en un momento dado pero una vez que los vientos 
totalitarios hubieron amainado jugó internacionalmente otras bazas (catolicismo, an-
ticomunismo, etc.), esto fue más evidente en el exterior por la mayor exposición de 
dicha organización.

Esta afirmación incide es cuestiones de mayor calado historiográfico como son 
la caracterización del falangismo y su vinculación con el nazifascismo europeo, así 
como la relación entre Falange y el franquismo; cuestiones todas ellas que han dado 
pie a estudios amplios y pormenorizados, pero sin cuya comprensión el fenómeno de 
las organizaciones exteriores queda inconcluso. Respecto a la naturaleza de Falange 
el discurso corporativista heredado del fascismo italiano e interclasista chocaba con 
la realidad de la afiliación previa a la Guerra Civil la cual estaba constituida por uni-
versitarios (en una España en la que la educación superior estaba reservada a unos 
pocos) y por las clases adineradas que apelaban a una exigua clase media y a una 
clase trabajadora ganada previamente por las organizaciones sindicales CNT y UGT. 
Falange como mezcolanza de modernismo revolucionario y reacción ultramontana 
tenía escasos visos de triunfar aunque estuviera mejor posicionada que las experien-
cias totalitarias españolas anteriores de no ser por la quiebra que supuso la guerra51. 

Por otro lado y pese a las claras vinculaciones que FE siempre tuvo con el fascis-
mo italiano y el nazismo alemán, José Antonio debía establecer un marcado carácter 
endógeno en su organización so pena de ser tildado de foráneo, acusación que el 
líder falangista siempre lanzada contra el marxismo ruso52. Más allá de las previas 

50 Arendt, H. Los orígenes del totalitarismo; Madrid, Alianza Editorial, 2018. (12ª Edición)
51 Gallego Margaleff, F. J. “La delgada línea azul: identidad falangista y convergencia contrarrevolucionaria en 

la formación del fascismo español (1931-1936)” en Esteban Recio, A.,  Etura, D., Tomasoni, M. (Coords.) La 
alargada	sombra	del	franquismo:	naturaleza,	mecanismos	de	pervivencia	y	huellas	de	la	dictadura; Granada, 
Comares, 2019. Preston, P. La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo 
XX; Barcelona, Península, 2014. Griffin, R. Modernismo	y	fascismo; Madrid, Editorial Akal, 2010. Payne, S. 
G. “Fascismo y modernismo” en Revista	de	Libros	de	la	fundación	Caja Madrid, núm. 134, febrero de 2008. 
Gallego Margalef, F. J. y Morente Valero, F (eds.). Fascismo en España. Ensayos sobre los orígenes sociales y 
culturales del franquismo; Barcelona, El Viejo Topo, 2005.

52 Soler Gallo, M. “Estrategias persuasivas durante la irrupción de la ideología fascista en España: miedo, se-
gregación y desprecio por la política” en Circulo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, Universidad 
Complutense de Madrid, núm. 80, 2019. Grecco, G. L. “Falange Español: de la corte literaria de José Antonio al 
protagonismo del nacional catolicismo” en História	e	Cultura, Vol. 5, núm. Extra 3, 2016. (Ejemplar dedicado 
a: Dossiê Autoritarismos e Conservadorismos Políticos - dez. (Especial)) 



Simón Arce, R. Á. Cuad. hist. cont. 43, 2021: 351-374368

relaciones durante el primer lustro de la década del cuarenta el franquismo de la 
mano de Serrano Suñer tuvo una clara aproximación al nazifascismo53. 

Tras el inicio de la Guerra Civil y el proceso de Unificación, pese a que el fran-
quismo conservo hasta por lo menos 1945 muchos rasgos y retorica fascista, el fas-
cismo falangista se deshilachó en la amalgama constitutiva del Movimiento	Nacional 
que aglutinó tras Franco Jefe Nacional de FET y de las JONS a las fuerzas políticas 
y paramilitares que apoyaron la sublevación armada. Desde el “caso Hedilla” y du-
rante todo el franquismo existió un remanente de camisas viejas que no terminaron 
por aceptar dicho sometimiento a Franco54. Todos estos aspectos influyeron en el 
desarrollo no sólo de los servicios centrales, pudiendo estar detrás del relegamiento 
de Luis Casaus, sino también en el desarrollo de las distintas secciones exteriores, 
como ha apuntado Rodao García en su estudio sobre FEX en Filipinas55. 

2.3. Delegaciones en el Exterior

Sobre las Delegaciones provinciales que reglamentariamente FEX tendría que desa-
rrollar se desconoce todo o casi todo. Empezando por las Secciones Femeninas en el 
Exterior (SFEX) que tuvieron un amplio desarrollo tanto provincial como local pero 
de las cuales, aparte de alguna referencia sobre que se dedicaban a acciones asisten-
ciales entre los miembros más desfavorecidos de la colonia y al envío de material 
(ropa, pertrechos, café o cigarrillos al frente) se desconoce todo: cómo fue el proceso 
de establecimiento de la SFEX, qué mujeres se afiliaron a la organización y porqué, 
cuál fue su número, además de funciones asistenciales si tuvieron o ejercieron otras 
funciones, como se dieron las relaciones entre las ramas femeninas y masculinas de 
FEX, etc. Por lo investigado en Puerto Rico, el establecimiento de la rama femenina 
no estuvo exento de conflictos pues la colonia ya había establecido un mecanismo de 
recaudación, la Junta	Patriótica	de	Damas, que fue relevada por la organización fa-
langista con la oposición de parte de la colonia. Además de las labores asistenciales, 
ejercieron una importante labor de recaudación a través de la organización de bailes 
y fiestas, jornadas de Plato Único o colectas con la venta de fotografías, recuerdos o 
banderitas del Nuevo	Estado. Esta labor de recaudación, en el caso de Puerto Rico, 
se canalizó a través de la organización religiosa del Padre Talbot American Spanish 
Relief	Fund, para sortear la estricta neutralidad de Estados Unidos. Además de las 
mujeres de familia falangista también existió una importante participación de reli-
giosas de distintas comunidades (Hijas de la Caridad, Carmelitas Descalzas, etc.)

También se desconoce que organizaciones exteriores tuvieron secciones juveni-
les, Flechas, Centurias Universitarias, etc., y cuáles fueron sus funciones. La pro-

53 Pike, D. W. Franco and the Axis Stigma; New York, Palgrave Macmillan, 2008. Bowen, W. H. Spaniards and 
Nazi	Germany:	Collaboration	in	the	New	Order; Columbia, Missouri, University of Missouri, 2000. 

54 Moreno Almendral, R. “Franquismo y nacionalismo español: una aproximación a sus aspectos fundamentales” 
en Hispania	Nova,	Revista	de	Historia	Contemporánea, núm. 12, 2014. Peñalba Sotorrio, M. Estado y partido. 
Evolución	de	la	Secretaria	General	del	Movimiento	(1937-1945); Tesis Universidad de Navarra (Ferrary Ojeda, 
A. (Dir. Tes.)), 2010. Saz Campos, I. Fascismo y franquismo; Valencia, Universitat de València, 2004. Thomàs 
i Andreu, J. M. “La unificación: coyuntura y proyecto de futuro” en Ruiz Carnicer, M. A. (Ed.). Falange. 
Las	culturas	políticas	del	fascismo	en	la	España	de	Franco	(1936-1975); Zaragoza, Institución Fernando El 
Católico-CSIC, 2013.

55 Rodao García, F. “Hedillismo en Filipinas: la cultura política falangista frente al resto de los franquistas durante 
la Guerra Civil” en Ruiz Carnicer, M. A. Falange,	las	culturas	políticas	del	fascismo	en	la	España	de	Franco	
(1936-1975).	Vol. 2; Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2013. 



Simón Arce, R. Á. Cuad. hist. cont. 43, 2021: 351-374 369

paganda en el ámbito universitario fue en el caso de Puerto Rico destacado, como 
lo había sido en FE en España en sus inicios. Como señalan los investigadores el 
discurso pseudo-revolucionario de Falange caló bien entre los jóvenes universitarios 
y estudiantes de instituto de esas clases medias y medias altas que querían acción 
pero rechazaban el compromiso social que podían significar las opciones marxistas y 
criticaban las posiciones internacionalistas de estas. Es por ello, que resulta extraño 
las escasas referencias a las organizaciones juveniles de partido y su actividad propa-
gandística en universidades y centros educativos, pues eran el sector más combativo 
de la organización en España. 

Sobre la Delegación de Trabajo en FEX también es muy poco lo que se conoce, 
pese a que entre sus cometidos estaba la labor de ayudar al emigrante recién llega-
do a establecerse e integrarse en el Colonia, actividad que se desconoce si llegó a 
ejercer alguna delegación exterior y si es así como se produjo, pero sí tuvieron otras 
actividades. Las delegaciones del exterior tuvieron la obligación establecida por la 
DNSEF de censar a los miembros de la colonia en función de sus rentas y de su ads-
cripción política (afecto, desafecto o indiferente). Este recuento tenía una clara in-
tención recaudadora, pues en la documentación censal emitida se expresaba no sólo 
el capital que tenía el emigrante en el país, sino también el capital del que disponía 
en España, así como del capital del que disponía su conyugue, lo que permitía a las 
organizaciones exteriores saber hasta dónde podían exigir a cada afiliado o integran-
te de la colonia. Cómo se obtenía dicha información es algo que la documentación 
revisada no aclara, pues sobre todo entre los desafectos y los indiferentes no es po-
sible concebir la colaboración pero tampoco entre los afectos, pues era información 
especialmente delicada. Esta documentación puede aportar claridad al respecto de 
que clases sociales se componían la colonia y quiénes fueron los que se afiliaron a 
FEX que se indicaba al principio.

En cuanto a los restantes servicios (Justicia y Derecho, Sanidad, Recreo, etc.) 
no hay bibliografía al respecto. En Puerto Rico la asistencia sanitaria a los miem-
bros de FET-PR estuvo en manos del Auxilio	Mutuo	Español	de	Beneficencia, una 
institución sanitaria fundada en el siglo XIX, y de la que algunos de sus directivos 
formaron parte de Falange en Puerto Rico. Como ya se ha apuntado algunas seccio-
nes contaron con milicias, lo cual exige un estudio más amplio respecto a cómo se 
produjo su establecimiento y que implicaciones tuvo aparejadas dentro de la organi-
zación y respecto a las autoridades locales son aspectos escuetamente tratados y que 
exigirían un estudio más amplio. Las milicias fueron expresamente prohibidas por 
los consecutivos reglamentos de FEX emanados lo cual tuvo que generar conflic-
tos entre secciones exteriores donde se hubieran establecido y los órganos centrales 
(DNSEF, SIPE, etc.)

2.4. Propaganda, propaganda y propaganda

La mayor parte de las organizaciones en el exterior tuvieron al menos un órgano de 
expresión, un periódico o revista controlado por la Jefatura Provincial y organizado 
por la Delegación Provincial de Prensa y Propaganda que dependiente del SIPE pu-
blicaba la información elaborada por los servicios centrales de prensa y propaganda 
del partido. Como ya se ha indicado hay cierta confusión en la bibliografía respecto 
a cuales eran estos órganos pero por proceder de una fuente interna la cifra más 
certera sería la aportada por Urrutía, 17 periódicos o revistas emanados por las dis-
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tintas FEX56. En dichos diarios se publicaban artículos generados por la Delegación 
Nacional de Prensa y Propaganda a través de la Agencia	de	Colaboración	Nacional 
que difundía los logros franquistas y de la Nueva España que se estaba forjando57. 
Dichos artículos, de contenido esencialmente social (la publicación del Fuero del 
Trabajo fue uno de los asuntos más destacados) fueron publicados en los órganos del 
partido pero también trataron de ser “colocados” en periódicos y revistas del país de 
tendencia afín para lograr una mayor difusión y propaganda, no sólo entre afiliados 
y simpatizantes, si no entre la opinión pública general. En el caso de Puerto Rico 
el diario El	Mundo, el de mayor tirada de la isla, y la revista Puerto Rico	Ilustrado, 
ambos medios fundados por destacados falangistas y franquistas (los hermanos Real 
y José Pérez Losada) dieron amplia cobertura a las informaciones surgidas de los 
órganos de prensa del régimen. Algunos de los principales órganos de expresión de 
FEX se hallan en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Madrid como en la 
Hemeroteca Municipal de Madrid; su consulta se hace imprescindible en una inves-
tigación completa de Falange en el exterior58. 

Los órganos de expresión, habitualmente revistas quincenales, son una excelente 
fuente de información sobre la caracterización de la colonia, pues en sus páginas se 
anunciaban y con ello sufragaban la edición, las principales empresas y comercios 
dirigidos por los representantes más señeros de la emigración y también industriales 
y comerciantes locales que compartían la ideología. El retraimiento de esta publici-
dad en determinados momentos también es un claro síntoma de la evolución de las 
organizaciones, de la presión a la que estaban siendo sometidas. El primigenio apoyo 
que muchas FEX recibieron de las Cámaras de Comercio exteriores, lo que llevó a la 
República a desautorizarlas y proscribirlas de manera general59, pone de manifiesto 
como las élites económicas nucleadas en estas organizaciones apostaron desde el 
principio por la victoria de Franco, pero acabada la guerra, este apoyo desapareció, 
pues en contextos más complejos (presión de Estados Unidos o evolución de la gue-
rra mundial), dicho apoyo explícito podía tener serias consecuencias. 

Tras la reorganización en 1937 de los servicios de prensa y propaganda exterior, 
las Delegaciones Provinciales y Locales de este ramo en el exterior cobraron una 
especial relevancia, y las labores de prensa y propaganda del Partido tuvieron la 
consideración de propaganda del régimen y fueron dejadas por los representantes del 
Estado a la acción de FEX. 

En las labores propagandísticas destacó el uso de la radio, que era el medio más 
novedoso y que tenía mayor alcance de difusión del momento. Como otros autores 
han señalado la DNSEF tuvo programas ex profeso para sus secciones en América 

56 Arriba (Buenos Aires), Arriba (Sullana, Perú), ¡Arriba España! (La Habana), Arriba España (La Paz), Arriba 
España (Panamá), Arriba España (San José de Costa Rica), Amanecer (Ciudad Trujillo), Amanecer (Guate-
mala), Avance (San Juan de Puerto Rico), Cara al Sol (Ponce, Puerto Rico), España (Colón, Panamá), Guión	
(San Salvador), Nueva	España	(Guayaquil, Ecuador), Presente (Tetuán, Tánger) Unidad (Lima), Yugo (Manila) 
y Jerarquía (Santa Fe de Bogotá, Colombia). En Urrutia, F. de, La Falange Exterior, impreso por los Talleres 
Aldus, Santander, 1938.

57 AGA. 09.017.011 Caja 51/20940. Presidencia del Gobierno. Delegación Nacional del Servicio Exterior de 
Falange.

58 Amanecer (Guatemala y Ciudad Trujillo), ¡Arriba España! (de Lima y La Habana), Arriba España (San José 
de Costa Rica y de Panamá), Arriba (Buenos Aires), Avance (San Juan de Puerto Rico), Guión (San Salvador), 
Hispanidad (Montevideo), Yugo (Manila) se hallan conservados en la Hemeroteca de la BNE y en la Hemero-
teca Municipal de Madrid. 

59 Decreto de 2 de enero de de 1937 en Gaceta	de	la	República de 3 de enero de 1937, núm. 3, pág. 44. 
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y algunas secciones exteriores tuvieron su propia programación60. La dificultad a la 
hora de investigar dicho aspecto es que no parece que se conserven grabaciones del 
momento y sólo puede recurrirse a algunas trascripciones que sobre los programas se 
publicaron en los quincenales de FEX o en recopilaciones ad hoc61. 

Un tema importante pero poco o inconexamente tratado fue el de los emisarios 
franquistas, especialmente a América Latina; personajes como Ginés de Albareda, 
González Marín, Eugenio Montes, o García Sanchiz, entre otros, hicieron viajes po-
líticos encubiertos como tourneés artísticas o ciclos de conferencias para organizar 
o reorganizar secciones en el exterior, difundir consignas y directrices de la DNSEF 
y sobre todo recaudar dinero con los espectáculos realizados y recoger las distintas 
remesas con destino España. A través de dichos emisarios se canalizó buena parte 
de las donaciones del exterior. Es por ello interesante conocer con exactitud cuáles 
fueron los itinerarios de los distintos viajes de estos emisarios, países, estancias y 
actos y qué papel tuvieron en el esquema de la organización central. En el tramo 
final de FEX, Ximénez de Sandoval trató de relanzar estos emisarios, aunque con un 
cariz más institucional con la formación de Misioneros	de	Falange, vinculados a las 
Escuelas de Propagandistas, ambos proyectos fracasados. 

El escaso reconocimiento legal que tuvieron las representaciones diplomáticas 
franquistas y también las estructuras exteriores del Partido condicionó los contactos 
que los dirigentes falangistas y de la colonia establecieron con las autoridades del 
país y con las elites locales. Dichos contactos habitualmente se establecían a través 
de canales informales, en celebraciones, fiestas o reuniones sociales, lo que si por un 
lado hacía poco fiables las negociaciones o acuerdos a los que se pudieran llegar, por 
otro lado adaptaba de forma mucho más rápida las decisiones acordadas a las nue-
vas situaciones. A través de estos contactos informales se pudieron llevar a cabo los 
planes franquistas respecto a su política exterior (reconocimiento como contendiente 
en primer lugar y luego reconocimiento del nuevo estado). Otra forma de acceso 
informal a espacios de poder fueron las relaciones personales y familiares y más 
concretamente el establecimiento de matrimonios entre hijos de las élites coloniales 
y del país, lo que cimentaba de forma más estable las posibilidades de influencia de 
las jerarquías falangistas sobre las autoridades políticas del país. 

En estas relaciones informales tuvieron un papel destacado las celebraciones, bai-
les y fiestas que las colonias españolas organizaron en sus centros y asociaciones y 
con ello la acción política femenina, pues eran habitualmente las mujeres y las SFEX 
las que organizaban dichos actos. Momentos de los que participaban también auto-
ridades y élites del país y que servían para tejer relaciones y que tenían un marcado 
carácter político, como proyecciones o recitales artísticos en los cuales se entonaban 
himnos franquistas (cara al sol, oriamendi, etc.) para calibrar el grado de simpatía 
o aceptación que por parte de las autoridades se tenía del régimen de Franco. Por 
otro lado, las celebraciones religiosas, oficiadas habitualmente por un religioso o sa-

60 Naranjo Orovio, C. Cuba,	otro	escenario	de	lucha.	La	Guerra	Civil	y	el	exilio	republicano	español; Madrid, 
CSIC, Colección Tierra Nueva e Cielo Nuevo, 24, 1988; Simón Arce R. A. “Volverán	Banderas	victoriosas…
”Historia	de	Falange	en	Puerto	Rico	(1937-1941); San Juan de Puerto Rico, Ediciones Gaviota, 2019; Gon-
zález Calleja, E. “El Servicio Exterior de Falange y la política exterior del primer franquismo: consideraciones 
previas para una investigación” en Hispania, LIV/1, núm. 186, 1994; y González Calleja, E. “La propaganda 
exterior de las FET y de las JONS (1936-1945)” en Moreno Cantano, A. C. El ocaso de la verdad. Propaganda 
y	prensa	exterior	en	la	España	franquista	(1936-1945); Gijón, Eds. Trea, 2011.

61 Espinosa, A. Diez	charlas	de	“Habla	Falange”; Montevideo [s.n.], Talleres de la Impresora Uruguaya 1939.
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cerdote español, pero también por prelados del país, en honor a los caídos (destacan 
las honras fúnebres de Emilio Mola y de José Antonio), reforzaban la cohesión de 
grupo falangista y también de la colectividad y se constituían en “experiencias co-
munes”. Estas ceremonias se rodeaban de una parafernalia grandilocuente, banderas, 
flores y hasta catafalco, en un rito que cumplía la función hacia dentro reseñada y 
hacia afuera la determinación de grupo. En estos actos había participación de dele-
gados y representantes alemanes, italianos y portugueses, como los aliados naturales 
de Franco en la guerra. Celebraciones como el 18 de julio o el 12 de octubre se 
constituyeron en mementos privilegiados para exteriorizar y materializar el discurso 
falagista-franquista62. 

2.5. Falange y el Estado franquista en el exterior: El Imperio y la Hispanidad

Las relaciones entre representantes del Partido único y del Estado no siempre discu-
rrieron por la senda de la colaboración y hay numerosos estudios sobre los conflictos 
que se produjeron, en Argentina, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etc., pero sería inte-
resante analizar los conflictos que se dieron en cada una de las organizaciones exte-
riores y sumar al sentido corporativo que tenían los miembros de la carrera diplomá-
tica que chocaba con la pretensión falangista de interferir en su acción, al carácter 
conservador y religioso y de ideología monárquica de diplomáticos y cónsules, que 
casaba mal con el discurso falangista sobre la “revolución nacional-sindicalista”, a 
todo ello sumar los aspectos informales. El golpe de estado de julio del 36 obligó a la 
Junta Técnica del Estado a improvisar una suerte de servicio diplomático con, en el 
mejor de los casos, personal de las embajadas o consulados, que hubiera renunciado 
y que fuera afín al Alzamiento	Nacional, si no recurrir a miembros destacados de la 
colonia que de forma interina o permanente ejercieran la representación de Franco, 
con lo que pudieron ocupar dicho puesto personas no aptas para el cargo y que al ser 
escogidas dentro de la colonia podían tener conflictos personales o sociales previos 
que podían condicionar su actuación. Conflictos como el que se dio en Filipinas o 
Estados Unidos, o también en Puerto Rico tuvieron un marcado cariz de conflictos 
personales dentro de la colonia que el establecimiento de Falange exacerbó. 

Otro tema que ha sido tratado profusamente pero que no debe ser descuidado en 
una futura investigación general es el del discurso falangista vertebrado en las dos 
ideas ya señaladas de Imperio y de Hispanidad. Se ha señalado los orígenes del mis-
mo entre los pensadores de la derecha reaccionaria del siglo XIX y XX y el carácter 
ambiguo del mismo que oscilaba entre la proyección cultural y España como Madre 
de una ecúmene de naciones y el Imperio y la Hispanidad como el ejercicio real del 
poder político sobre el “legítimo” imperio español. El franquismo, y Falange con él, 
fue modulando el discurso en función de los vientos internacionales que soplaran y 
fue alentando o acallando las voces que defendían uno de los dos polos en función de 
los mismos. Dicho discurso y las pocas realizaciones que el mismo tuvo (el Consejo 

62 En el caso de Puerto Rico se dio una circunstancia paradójica, pues las celebraciones del 4 de julio de 1937 y 
1938 contaron con representación de destacados falangistas en las marchas que por las calles de San Juan se 
llevaron a cabo y se pudo escuchar la Marcha Real tocada por la banda de una de las agrupaciones militares esta-
dounidenses que desfilaban. Dicha situación fue denunciada por el cónsul republicano y transmitida a Fernando 
de los Ríos pero la buena sintonía de los dirigentes falangistas y de los referentes coloniales franquistas con el 
gobernador Winship volvieron inútil cualquier queja por parte de las autoridades. Simón Arce, R. A. “Volverán	
banderas…; 2019. 
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de la Hispanidad63 y poco más) nunca pasó de mera fraseología fundamentalmente 
porque España no tuvo en ningún momento capacidad para ello, pero no solo para 
imponerse militarmente sino ni siquiera para liderar el grupo de naciones latinoame-
ricanas. La idea de que la España franquista tutelara o liderara a las repúblicas lati-
noamericanas ni entre los dirigentes latinoamericanos más acérrimos franquistas se 
valoró de forma positiva. Estas naciones se había erigido en su rechazo, graduado en 
los distintos países, a España que más que madre era contemplada como madrastra, 
con lo que la noción del Imperio cultural tampoco caló entre las autoridades y elites 
de ninguna de las repúblicas latinoamericanas. 

Si a este discurso inadecuado que exhibían los jerarcas falangistas se añaden las 
presiones que desde Estados Unidos, tanto políticas como económico-comerciales, 
se estaban realizando para cohesionar todo el continente en su política de defensa 
común, las posibilidades que tenía el discurso franquista de triunfar eran escasas o 
nulas y nunca representaron una amenaza real al discurso hegemónico estadounidense. 

Conclusiones

Falange en el exterior tuvo una corta pero intensa actividad entre 1936 y 1945 que 
requiere un estudio en profundidad, global y estructural y que tenga el Servicio Exte-
rior del partido, tanto en sus estructuras centrales como en cada una de las secciones 
provinciales, locales y comarcales que se establecieron en el exterior, como centro 
de la investigación y que sirva para comprender por qué varios miles de hombres y 
mujeres sin, a priori estar obligados a ello decidieron inscribirse en Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS y colaborar en el esfuerzo bélico de Franco con sus 
donaciones y material diverso. 

Dicho estudio debe pivotar en torno a la recaudación material y en dinero que 
desde las distintas FEX se llevó a cabo. El monto total de dicha recaudación aun se 
desconoce pero pudo ser de varias decenas de millones de pesetas en los menos de 
tres años que duró la guerra, lo cual exige un rastreo documental de la recaudaciones 
que se hicieron en el extranjero en forma de material y de dinero y que fundamen-
talmente por Lisboa llegaron a las arcas de los sublevados. Tanto la documentación 
del AGA y del AMAE para comprobar las partidas que salieron como el Archivo 
Histórico Provincial de Burgos para verificar las partidas que llegaron se constituyen 
en piedra angular de este conocimiento. 

En virtud de este eje se han de estructurar los otros apartados de que debe consis-
tir el estudio: análisis de la Colonia Española de referencia, la cual en función de su 
volumen e importancia podría canalizar una mayor o menor recaudación, así como 
la influencia que esta pudiera tener con las autoridades locales para que observaran 
la sublevación de forma benévola o favorable. 

En función de este conocimiento de la Colonia se deben analizar las formas en 
que surgieron los incipientes núcleos falangistas exteriores; quienes fueron los pri-
meros afiliados y cuáles fueron sus motivaciones, cual fue la recepción que tuvieron 
los mismos dentro de la Colonia y en la sociedad nativa, si la aparición se produjo 
antes o después del inicio de la guerra. Tras lo cual se deben estudiar las distintas 

63 Sobre el Consejo de la Hispanidad: Barbeito Díez, M. “El Consejo de la Hispanidad” en Espacio,	Tiempo	y	
Forma,	Serie	V,	Hª	Contemporánea, núm. 2, 1989. 
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evoluciones que dichas organizaciones tuvieron hasta abril de 1937 y como fue la re-
cepción en las mismas de la Unificación; la evolución posterior y sobre todo a partir 
de 1939 debe ser analizada en función de las veleidades beligerantes que el régimen 
de Franco tuvo respecto al Eje durante la guerra mundial. Finalmente el estudio debe 
tratar las distintas formas en que las organizaciones exteriores fueron desaparecien-
do (producto de presiones externas, disolución interna, o reconversión).

El estudio de FEX también ha de hacer hincapié en las tareas de propaganda y 
encuadramiento que la misma tuvo, que aunque de carácter secundario frente a la 
recaudación también jugó un papel destacado en la difusión de la España de Franco 
y como punta de lanza del franquismo en el exterior. 

El análisis se ha de completar con un estudio parejo de las instancias centrales, 
Delegación Nacional, Servicio de Propaganda, etc., y como las mismas estuvieron 
al albur de las modificaciones y reestructuraciones internas dentro del franquismo, 
tanto en los aparatos del partido como en la estructura del Estado. 

Además, dicho estudio ha de incluir la esfera internacional, no sólo las claras 
influencias que el nazifascismo jugó en la contienda civil sino también el papel que 
tuvieron las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y sus 
distintas órbitas de influencia en el mayor o menor desarrollo de FEX. Claro ejem-
plo es el de las repúblicas americanas y su seguidismo en la persecución de Falange 
especialmente a partir de 1939. 


