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La prensa histórica como fuente de investigación en ciencias de la salud

Historical newspapers as a research source in health sciences

Los periódicos nos vienen acompañando de forma 
regular desde el siglo XVII, consolidándose como 
medio de comunicación de masas en el siglo XIX 

(Alía Miranda, 2013). Nos encontramos ante una fuente 
de información seriada y accesible de gran interés para 
nuestros trabajos de investigación sobre fenómenos 
pasados y presentes.

Haciendo alusión al presente, la COVID-19 ha sido 
motivo de una ingente producción de artículos periodísticos 
en los últimos años. Una producción que ya está siendo 
motivo de investigación en el área de Comunicación 
en Salud y crisis o emergencias humanitarias. Este 
fenómeno nos está permitiendo analizar aspectos como: 

la calidad de la información 
transmitida (Parejo Cuéllar 
& Martín-Pena, 2020), el 
impacto mediático a través 
de las portadas (Fusté-Forné, 
2020), la utilización de la 
prensa digital (Coelho Gomes, 
2021), las fuentes y temas 
de información (Manrique-
Grisales, 2020), o la 
repercusión en profesionales 
sanitarios (Arango Soler et 
al., 2022), entre otros.

Si echamos la vista atrás, encontramos que la 
COVID-19 no ha sido la primera pandemia que ha 
provocado ríos de tinta. En este sentido, podríamos citar 
como ejemplo la gripe de 1918, un fenómeno que ha 
sido y será motivo de un importante número de estudios 
historiográficos (Almudéver Campo & Camaño Puig, 
2022; González García, 2013).

Llegados a este punto, nos podríamos plantear dos 
preguntas. Por un lado, qué nos aporta la prensa cuando 
abordamos crisis humanitarias del pasado y, por otro 
lado, con qué recursos contamos en la actualidad para 
su acceso. Con motivo de abordar la primera cuestión, 
vamos a basarnos en una crisis humanitaria del pasado.

Entre enero y febrero de 1939, cerca de medio millón 
de refugiados españoles cruzaron la frontera francesa 
por los Pirineos orientales. Nos encontramos ante la peor 
crisis migratoria, con motivo de la Guerra Civil Española 
(1936-1939), a la que tuvo que hacer frente el gobierno 
de la Tercera República Francesa (1870-1940). La 

asistencia social y sanitaria de estos refugiados, durante 
el primer semestre de 1939, se convirtió en todo un reto 
para la administración francesa, viéndose obligada a 
improvisar ocho campos de concentración para población 
militar, más de mil quinientos centros de alojamiento para 
población civil y docenas de hospitales para más de trece 
mil enfermos y heridos (Mirón-González, 2019).

Las penurias vividas por los refugiados en los 
campos, centros y hospitales han perdurado en la historia 
reciente gracias a los testimonios orales y escritos de 
los supervivientes (Gago González, 2007). Es bien 
conocida entre historiadores la limitación que suscita la 
utilización de fuentes memorísticas dada su subjetividad, 
sin embargo, estas fuentes son de gran valor cuando nos 
ayudan a visibilizar colectivos marginados, como es el 
caso de refugiados (Gil Claros, 2022).

Para salvaguardar la subjetividad propia de las fuentes 
memorísticas, desde el punto de vista historiográfico, 
debemos acudir a fuentes documentales archivísticas. 
Volviendo al caso francés, la principal fuente que 
encontramos es la documentación administrativa 
producida por los diferentes ministerios responsables del 
momento. Nos encontramos ante una documentación 
que guarda cierto optimismo y cautela a la hora de reflejar 
la desdichada realidad de los refugiados. Cabe señalar 
que para entonces, el gobierno francés se encontraba 
bajo un posicionamiento de No Intervención en la Guerra 
Civil Española y la presión del preámbulo de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) (Mirón-González, 2019).

Llegados a este punto, el investigador se encuentra 
ante dos perspectivas y una misma realidad. Es en esta 
encrucijada cuando la prensa se puede convertir en un 
perfecto aliado del investigador. Pero este tipo de recurso 
no está exento de limitaciones, ya que los equipos 
editoriales pueden decidir qué y cómo compartir la 
información de interés social. Volviendo a nuestro ejemplo 
francés, podemos encontrar una prensa conservadora 
que transmitía una idea amenazante de la llegada de 
refugiados y, por otro lado, otra más social-humanitaria 
a favor de la acogida de los mismos (Ufarte Ruiz & 
Colomina Sánchez, 2018). Evidentemente, este tipo de 
consideraciones deben ser trabajadas con sensibilidad 
por parte del investigador cualitativo.

Rescatando la segunda cuestión planteada, 
actualmente contamos con un importante número de 
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recursos de prensa histórica digitalizada en España (Alía 
Miranda, 2013). Los más importantes son la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional de España (2023) y la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de 
Cultura y Deporte (2023), ambos con más de dos mil 
títulos digitalizados desde el siglo XVII. A nivel europeo 
encontramos el portal Europeana (2023), repositorio 
financiado por la Unión Europea y alimentado por 
unas 3.700 instituciones colaboradoras. Actualmente 
Europeana cuenta con más de 887 mil periódicos 
digitalizados hasta la década de 1980. Otros países 
europeos también cuentan con sus propias hemerotecas 
nacionales digitales, como es el caso del portal Gallica de 
la Bibliothèque nationale de France (2023).

En el ámbito privado, muchos de los periódicos 
ofrecen a sus lectores un servicio de hemeroteca de 
edición impresa. También encontramos otros recursos 

como ProQuest Historical 
Newspapers, el cual cuenta 
con la digitalización de 
periódicos históricos como: 
New York Times, The Guardian, 
Le Monde o The Washington 
Post, entre un largo etcétera 
(Popik, 2004).

Para concluir, la prensa 
histórica se convierte en 
un importante recurso de 
investigación cualitativa dada 
su frecuencia y accesibilidad 
digital. En situaciones de 

emergencia humanitaria, donde existe una población 
vulnerable o marginada, este recurso nos puede ayudar 
a comprender el fenómeno aportando un tercer punto 
de vista sobre los acontecimientos del pasado. Mientras 
que las noticias y las crónicas informativas nos pueden 
aportar datos ajenos a informes oficiales, las entrevistas 
y los testimonios nos ayudan a poner luz sobre aquellos 
colectivos históricamente invisibles.
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