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Resumen: Con un interés eminentemente metodológico, el artículo hace un recorrido por algunas 
de las principales fuentes de archivo tanto españolas y portuguesas como internacionales para el 
estudio de los procesos de modernización y cambio político de la Península Ibérica. Comenta 
especialmente aquellas más útiles para las investigaciones sobre clandestinidad y oposición política, 
asi como las más adecuadas para abordar trabajos sobre la intervención de Francia, EEUU y otras 
potencias en las transiciones ibéricas y, de manera particular, en los procesos de descolonización 
tanto español como portugués. 
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Abstract: With an essentially methodological interest, the article surveys the main Spanish, 
Portuguese and international sources of archives for the study of the processes of modernization 
and political change of the Iberian Peninsula. It comments especially those that are most useful for 
investigations on secrecy and political opposition, as well as those that are the most appropriate to 
deal with in relation to the intervention of France, the USA and other powers in Iberian transitions 
and, particularly, in the Spanish and Portuguese decolonization processes. 
Keywords: Portugal, Spain, Secrecy, Opposition, Decolonization, Archives 

 
 
Introducción 
 

El proyecto de investigación en el que se inscriben los trabajos incluidos en 
este suplemento aborda los procesos de modernización y de transición en la 
Península Ibérica desde una triple perspectiva: las dinámicas internas en Portugal 
y España, las interconexiones entre los procesos de cambio de los dos países y la 
influencia de agentes internacionales como actores y/o observadores del 
proceso en una coyuntura muy concreta de la Guerra Fría.2  

                                                 
1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D Ortodoxias y rebeldías. La 
pluralidad de intereses en la convergencia peninsular hacia Europa (1961-1986) (ORYRE), 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2015-65909-R) y 
Fondos FEDER. 
2 Desde esa perspectiva y haciendo uso de las fuentes que vamos a comentar, hemos 
publicado entre otros trabajos: Inmaculada CORDERO y Encarnación LEMUS, “La 
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En un mundo donde las interacciones entre los agentes históricos, individuales o 
colectivos, públicos o privados, son muy dinámicas y plurales, es lógico pensar 
que las fuentes de interés para la investigación están dispersas en diferentes 
archivos, colecciones y centros de documentación internacionales. Realizar hoy 
una historia nacional implica, en muchos momentos, rastrear las pistas en 
archivos internacionales. Y mucho más si nos referimos a la historia comparada. 
Esto es así por diversos motivos: 
1. Las limitaciones en el acceso a los documentos en España son verdadera-
mente serias, algo que hoy afecta no sólo a la documentación más reciente, sino 
a la procedente de la guerra civil española, particularmente la de Exteriores.3 
Ello obliga a buscar la información en las relaciones establecidas con segundos y 
terceros países. 
2. Con la búsqueda de información en los centros internacionales de investi-
gación se pretende “rellenar los huecos” documentales, en ocasiones por proble-
mas de acceso pero también por las pérdidas del material informativo. Permite 
en ese sentido completar la información para alcanzar un mayor grado de vera-
cidad y rigurosidad en las conclusiones. 
3. Pero la obligación de rastrear en centros internacionales no obedece sólo a un 
problema de déficits, de carencias informativas, muy al contrario: es una manera 

                                                                                                                              
cuestión del Sahara: una visión desde el “quai d´orsay”, in: Ayer, 99, 2015(3) e 
Inmaculada CORDERO, “Francia y la descolonización portuguesa (1971–1974)”, in: 
Historia del Presente, 28, 2016(2). En el primer artículo analizamos la descolonización 
del Sahara occidental utilizando la documentación diplomática intercambiada entre 
París y Rabat, Argel y Nouakchott y conservada en el archivo de Asuntos Exteriores de 
Francia. En el segundo se aborda la posición de Francia ante el proceso de descolo-
nización de los territorios portugueses en África, la defensa que hizo de los intereses de 
Portugal en los organismos de la ONU y la OTAN y su polémico abastecimiento de 
armas, con una rica documentación procedente de los archivos franceses que pone en 
evidencia hasta qué punto la Francia de los años 70 seguía teniendo la vocación de 
potencia africana. 
3 Sobre esta casuística, para la documentación de los años 60-70: Alberto CARRILLO-
LINARES, “Reflexiones y propuestas para una correcta interpretación de la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Sobre el artículo 57 y el acceso a los 
archivos”, in: Boletín de la ANABAD, Vol. LV, Nº 3, julio-septiembre, 2005, 11-48. Un 
marco general de la problemática: Carme MOLINERO, “El acceso a los archivos y la 
investigación histórica”, in: Ayer, Nº 81, 2011 (1), 285-297. Para los problemas con la 
documentación procedente de la guerra civil y del Ministerio de Exteriores: Antonio 
NIÑO – Carlos SANZ, “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de 
Estado”, in: Cuadernos de Historia Contemporánea, Vol. 34, 2012, 309-342. 
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de no sólo complementar la información sino de validar la obtenida por otras 
vías; ofrece una posibilidad de mirar desde originales perspectivas, incluir 
matices relevantes, sugiere nuevas preguntas y enfoques, en definitiva, implica la 
posibilidad de abrir novedosos frentes para dilatar el conocimiento histórico con 
sus explicaciones plausibles. 

En el caso concreto que nos ocupa, son numerosas las fuentes, instituciones 
y colecciones privadas, con las que puede contar el historiador con el fin de 
profundizar en la historia de España y Portugal durante el final de sus respecti-
vas dictaduras y el comienzo de sus procesos transicionales hacia la democracia.4 
Nos centraremos, pues, fundamentalmente en el periodo que va desde 1962 
hasta los primeros años ochenta, atendiendo a diferentes variables temáticas que 
nos permitirán dibujar un mapa útil para la investigación de base: descoloni-
zación, relaciones empresariales y comerciales, oposición política, relaciones 
gubernamentales e internacionales, Ejército, Iglesia, exilio, etc., son sólo algunos 
de los múltiples temas que podrían abordarse. Nos centraremos en algunos de 
ellos para ilustrar las posibilidades que ofrecen los archivos para la investigación 
y particularmente la Red, aplicada al estudio de Portugal y España desde el final 
de sus respectivas dictaduras hasta la democracia. Internet nos acerca lo que 
antes se encontraba lejos. 
 
Relaciones exteriores: el factor exterior en las transiciones ibéricas 
 

Una parte sustancial de la documentación que manejamos se conserva en los 
fondos de las embajadas y representaciones de Portugal y España en el extran-
jero depositados hasta hace poco en el archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y en el de Negócios Estrangeiros en el Archivo Nacional de la Torre 
del Tombo.5 Esa documentación se completa con los fondos del archivo central 

                                                 
4 Puede verse una panorámica, con aportaciones específicas sobre archivos y fondos en 
Portugal, en María José DA SILVA LEAL – Miriam HALPERN PEREIRA (coord.), 
Arquivo e historiografía, colóquio sobre as Fontes de História Contemporánea Portuguesa, 
Imprensa Nacional, Lisboa, Casa da Moneda, 1988. 
5 En el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España el archivo renovado 
conservaba la documentación del gabinete del ministro correspondiente hasta los años 90, 
asi como el fondo de política exterior que llega hasta 1982 y está organizado por áreas 
territoriales y organismos internacionales. De particular interés resulta para nosotros la 
documentación de las legaciones de España en organismos como la ONU y la de las 
legaciones en EEUU, Francia o RFA. En estos años se ha realizado una reestructuración 
masiva y el envío de una parte importante de la documentación generada por el ministerio 
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de la administración española AGA.6 Junto a eso, como recoge Carlos Sanz en 
un riguroso trabajo sobre fuentes para el estudio de la política exterior durante la 
transición española, puede resultar muy útil la consulta de la documentación del 
Rey Juan Carlos en al Archivo del Patrimonio Nacional situado en el Palacio 
Real en Madrid y el de la presidencia de gobierno en la Moncloa, donde se 
encuentran depositadas las actas de los consejos de ministros hasta 1976. Este 
autor hace referencia, además, a la documentación de instituciones como la 
Escuela Diplomática en cuya biblioteca se pueden consultar interesantes memo-
rias sobre temas de política exterior elaboradas por los propios alumnos con 
material no editado o fuentes directas a las que los historiadores nos resulta 
difícil llegar.7 Con todo, el estudio de la influencia exterior en los procesos de 
cambio en Portugal y España tiene como eje axial la documentación conservada 

                                                                                                                              
al AGA, sin que, por el momento, la consulta sea sencilla –a pesar de la denuncia de los 
historiadores– tanto por motivos técnicos, como por políticos que tienen que ver con la 
aplicación de la ley de secretos de Estado de finales de los años 60 a la mayor parte de los 
telegramas generados por las legaciones que nos interesan. En principio se ha establecido 
una frontera cronológica atendiendo a la cual la documentación previa a 1931 pasaría al 
AHN, entre esa fecha y 1980 quedaría en el AGA y el resto permanecería en el archivo 
del ministerio entendido así como un archivo intermedio. Los fondos del archivo 
renovado están descritos en la base de datos ARGE. Ver Elisa Carolina DE SANTOS 
CANALEJO, “Archivos y diplomacia”, in : Historia Contemporánea, Nº 15, 1996, 289-
314, Guía del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, MAE, 1997 
y “El Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores como fuente para la historia 
de las relaciones internacionales”, in: La historia de las relaciones internacionales: una 
visión desde España, 1996, 176-192. En la Torre del Tombo se pueden consultar, además 
del archivo Salazar, la documentación del Consejo de la Revolución 1975–1982, del 
servicio de extinción de la PIDE 1975–1991. 
6 En el AGA se puede consultar documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores 
conservada en las secciones de documentación general y servicio exterior, donde están los 
fondos de legaciones y embajadas hasta los años 80. José Luis LA TORRE MERINO, 
“Fuentes documentales para la investigación en Historia de las Relaciones Internacionales 
en España: el Archivo General de la Administración”, in: La Historia de las Relaciones 
Internacionales..., op. cit., 193-221 y María Luisa CONDE VILLAVERDE (coord.), 
Archivo General de la Administración. 1969–1994, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995. 
7 Carlos SANZ DIAZ, “Las fuentes y centros de investigación para el estudio de la 
política exterior de la transición española a la democracia” y Evelia VEGA, “Fuentes 
documentales de la Transición en el Archivo General de la Administración”, in: La 
transición a la democracia en España: actas de las VI Jornadas de Castilla-La Mancha 
sobre Investigación en Archivos, 2004 (COMUNICACIONES: CD-Rom). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=267490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=267490
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3048313
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3048313
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=379351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352245
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352245
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en archivos franceses, norteamericanos y alemanes, además de los fondos del 
Foreign Office.8 

De entre todos ellos, la riqueza de la documentación generada por Quai d’ 
Orsay francés y depositada en La Courvie, sumada a la conservada en los 
archivos diplomáticos de Nantes resulta difícil de igualar. Con seguridad, eso 
tiene que ver con el interés que los procesos de cambio en sus países vecinos 
genera en la administración gala, sobre todo dado el interés geoestratégico de la 
Península Ibérica en el marco de la Guerra Fría, con el conflicto del Yon Kippur 
presente y el temor a la expansión de la influencia soviética por el continente 
africano en clara competencia no ya con la OTAN, sino con una Francia con 
vocación y tradición de gran potencia en el Magreb y el África occidental. Pero 
también está vinculado a la historia y la larga tradición de los servicios 
diplomáticos franceses. 

Para los temas y cronología que nos interesan en los Archives de l’administration 
centrale des Affaires étrangères (le Quai d’Orsay) de La Courneuve, podemos 
consultar la documentación personal de los ministros, Michael Jobert (1973–1974) y 
J. Sauvagnargues (1974–1976). La etapa que nos ocupa coincide con la presidencia 
de Giscard d ‘Estaing (1974–1981). En política exterior Francia, al menos en 
apariencia, da un giro de una política global y de euforia, que implicaba la expansión 
de su influencia política siguiendo el camino marcado por De Gaulle, a otra de 
austeridad y de hipotética coherencia en unas relaciones exteriores centradas en el 
esfuerzo por lograr una política concertada europea para el continente y en la 
continuidad de su protagonismo en África; los dos objetivos van a determinar su 
actuación en las transiciones ibéricas. 

Por otra parte, en la década de los setenta se impone un nuevo modelo de 
acción exterior mucho más personalista, se multiplican los contactos personales, 
el teléfono directo sustituye a la vieja política reduciendo la discrecionalidad de 

                                                 
8 El texto de Carlos Sanz al que ya hemos aludido revisa otros archivos que contienen 
documentación útil para estudiar las relaciones exteriores peninsulares durante la 
transición política. Sanz especifica, por ejemplo, qué se puede encontrar sobre el tema en 
archivos británicos, italianos y alemanes. Haciendo uso de esas fuentes el autor ha 
publicado: “La República Federal de Alemania ante el fin de las dictaduras ibéricas (1974-
1976): miradas entrecruzadas”, in: Hispania, Vol. 72, Nº 242, 2012, 755-788, asequible en: 
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/386/382, fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2018. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4098061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4098061
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/386/382
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los diplomáticos convertidos en simples ejecutores de las directrices del 
ministerio.9 

Todo ello genera gran volumen de documentación que proviene de una de 
las cinco secciones en la que estaba dividida la dirección de asuntos políticos, 
Europa. Dentro de la misma, en la subdirección de Europa meridional, se 
conserva la documentación sobre Portugal y España desde 1945. Además, la 
dirección general de África y asuntos Malgaches contiene fondos de interés para 
los procesos de descolonización que más adelante abordaremos. 

La riqueza de esta fuente merece algún comentario sobre sus fondos que, por 
otra parte, nos puede servir de guía para conocer qué tipo de documentación 
podemos encontrar en los archivos de exteriores. El grueso de los “legajos” lo 
componen miles de telegramas –públicos, semisecretos y secretos– en ocasiones 
varios a diario, intercambiados entre el ministerio y sus legaciones en el exterior. 
En ellos los diplomáticos exponen la situación, informan de noticias y también 
de rumores o conversaciones, oficiales o no, con otros colegas y/o piden 
instrucciones que el ministerio envía. Dos aspectos llaman poderosamente la 
atención: la variedad de temas abordados, políticos, militares, culturales y la 
perfecta maquinaria de trasmisión y análisis de información.10 Esta permite que 
cualquier telegrama enviado por el embajador en Noauchott y la respuesta del 
ministerio lleguen en copia a más de veinte legaciones en América, Europa y 
África, facilitando así la coordinación de una política exterior a gran escala de un 
país con clara voluntad de potencia. 

Junto a esos telegramas aparecen dossieres específicos, elaborados por las 
embajadas y enviados al ministerio cada cierto tiempo o por los servicios 
especializados de éste, como la dirección general de África para temas de 
descolonización, que resultan particularmente útiles para evaluar y hacer un 

                                                 
9 Ver: Les affaires étrangerès et le cops diplomatique français, Tome II, 1870–1880, 
Paris, éditions du centre national de la recehrche scientifique, 1984. 
10 No olvidemos que la diplomacia cultural tiene una importancia sustancial en las 
relaciones de Francia con los países africanos. La idea de una África lingüística y 
culturalmente francófona que abarcaría desde Senegal hasta París siempre fue un 
objetivo de la política exterior gala. De esa manera, en la documentación podemos 
encontrar desde la preparación del terreno en vista a una votación en la ONU contra 
Portugal a raíz de las guerras coloniales, a la publicación de una crónica sobre la 
revolución de los claveles en un periódico gibraltareño, la suerte de un misionero 
español en territorio angoleño o la visita de cadetes de una academia militar portuguesa 
a Francia. Sin duda, el ministerio francés vigiló al detalle cada aspecto de los procesos 
de cambio en Portugal y en España. 
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estado de la cuestión de la posición de Francia en cada momento. Todo ello va 
acompañado de recortes de periódicos, octavillas y otros materiales, además de 
interesantes biografías de líderes políticos y militares de España y Portugal que 
las embajadas envían al ministerio cada cambio de gobierno o cuando se prepara 
un viaje oficial. El gobierno francés sabe quién es quién no solo en la vida 
política de la Península, también en la económica y social. 

Y es que entre los “cartones” de Portugal en la subdirección de Europa 
meridional los hay sobre: cuestiones religiosas y relaciones culturales; demografía, 
trabajo y economía; cuestiones administrativas referentes a ciudadanos franceses 
en Portugal; cuerpo diplomático; nueve cartones sobre política interior; uno sobre 
defensa; diez de política exterior portuguesa, en los que se incluye documentación 
sobre las relaciones entre Portugal y la ONU, la OTAN, el Consejo de Europa, 
EEUU, Gran Bretaña, la URSS, China, las dos Alemania y los “países satélites”, 
España, países africanos, Israel y los países árabes; y ocho cartones sobre las 
colonias portuguesas. La diferencia de volumen de información da cuenta ya de 
los temas que suscitaron mayor interés. 

No obstante, la documentación emanada del gabinete de exteriores queda 
incompleta sin la consulta de los Archives des représentations de la France à 
l’étranger en Nantes (CADN) donde estan depositados los fondos de las 
embajadas y consulados franceses en África, España y Portugal, así como la de 
las representaciones permanentes de Francia en los Organismos Internacionales 
OTAN, CEA, ONU, OUA. 

Por lo que respecta a la documentación norteamericana, el NARA-Diplomatic 
Records, archivo del departamento de estado norteamericano,11 permite la 
consulta en línea de los telegramas cruzados entre la administración y sus 
representantes en el exterior.12 Pero más interesante incluso es el Frontline 
Diplomacy: The Foreign Affairs Oral History Collection elaborado por la 
Association for Diplomatic Studies and Training (ADST). Este archivo dispone 
de más de 1000 entrevistas realizadas a diplomáticos norteamericanos en activo 

                                                 
11 Asequible en: https://www.archives.gov/research/foreign-policy/state-dept/rg-84, 
fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
12 Asequible en: https://aad.archives.gov/aad/series-list.jsp?cat=WR43, fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2018. Con parte de ese material se estudió la implicación de 
EEUU en el conflicto del Sahara: Encarnación LEMUS LÓPEZ, EEUU y la 
Transición Española. Desde la Revolución de los Claveles a la Marcha Verde, Madrid, 
Sílex, 2011; “Con la vista en Portugal y mirando a España: EEUU y el cambio político 
peninsular”, in: Hispania, Vol. 72, Nº 242, 2012, 723-754. 

https://www.archives.gov/research/foreign-policy/state-dept/rg-84
https://aad.archives.gov/aad/series-list.jsp?cat=WR43
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para los años que nos interesan que están transcritas y son de fácil consulta a 
través de la página de The Library of Congress.13 

La biblioteca y el museo de presidente Gerald Ford en Ann Arbor, Michigan 
tiene en depósito también con documentación de interés para nuestras investi-
gaciones, correspondencia y memorandums14 del propio presidente y del 
secretario de estado Henry Kissinger entre 1974–1977 sobre asuntos domésticos 
pero también internacionales y de seguridad, tanto África como la Península 
están presentes en esa documentación.15 

Por otra parte, el archivo histórico de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) ha ido desclasificando documentación sobre Portugal y España que 
resulta clave para entender el papel que juega la superpotencia en los procesos 
de transición y en las descolonizaciones. Si hasta ahora era impensable el acceso 
a parte de esta documentación, hoy no solo podemos consultarla sino que la red 
nos permite su descarga.16 De esa manera, aunque somos conscientes de que la 
documentación ha sido cribada, asuntos como la presencia de mercenarios en 
las guerras coloniales portuguesas de complicado seguimiento en la documenta-
ción francesa, tal vez podrían ser aclarados. 

El peso de las fuentes de archivo no debe hacer pensar que proponemos una 
historia basada exclusivamente en la documentación diplomática. No es ese 
nuestro enfoque. La inclusión de nuevos temas y de una nueva metodología en 
la historia de las relaciones internacionales contempla, además del estudio de la 
documentación “oficial”, aquella que nos permite conocer la visión del diplomá-

                                                 
13 Asequible en: https://www.loc.gov/collections/foreign-affairs-oral-history/about-
this-collection/, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
14 Asequible en: https://www.fordlibrarymuseum.gov/digital-foreign-affairs.aspx, fecha 
de consulta: 14 de octubre de 2018. 
15 Asequible en: https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/hakpp.asp, fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2018. El sistema permite descargar las entrevistas en pdf. 
Entre las que se hacen a diplomáticos destinados en la Península y en los países africanos 
implicados en los procesos de descolonización ibéricos, Marruecos, Mauritania, Senegal, 
Túnez, etc, podríamos destacar la que se hace a Carlucci en 1996, (asequible en: 
https://cdn.loc.gov/service/mss/mfdip/2004/2004car03/2004car03.pdf, fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2018). Todas ellas nos facilitan el conocimiento de la visión 
que la diplomacia norteamericana tenía de la situación portuguesa y española. Esas 
impresiones, a veces subjetivas, esas imágenes tienen también un papel en la toma de 
decisiones. 
16 Asequible en: https://www.cia.gov/library/readingroom/historical-collections, fecha 
de consulta: 14 de octubre de 2018. 

https://www.loc.gov/collections/foreign-affairs-oral-history/about-this-collection/
https://www.loc.gov/collections/foreign-affairs-oral-history/about-this-collection/
https://www.fordlibrarymuseum.gov/digital-foreign-affairs.aspx
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/hakpp.asp
https://cdn.loc.gov/service/mss/mfdip/2004/2004car03/2004car03.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/historical-collections
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tico que observa e interpreta los acontecimientos. Eso significa que debemos 
prestar atención al cuerpo diplomático y político, sus archivos personales, 
memorias y biografías. Sobre todo porque, además, los “viejos actores” en la 
década de los 70 funcionan de diferente manera. Un cierto “cesarismo” en la 
adopción de políticas y en la toma de decisiones, sobre todo por parte de la 
presidencia francesa, y la apelación continua a las cumbres que si bien no 
sustituyen a la “diplomacia regular” si la modifican cambiando el protagonismo 
del diplomático de carrera en favor del politico, nos obligan a ampliar las 
fuentes.17 Por otra parte, junto a los actores gubernamentales en la década de los 
70 ya actúan otros actores internacionales no gubernamentales: internacionales 
de partidos,18 fundaciones, iglesias, ONGs que también ejercen como actores y 
observadores de los procesos de cambio en la Península Ibérica.19 

                                                 
17 La multiplicación de las cumbres y el peso de la diplomacia personal son rasgos 
característicos de la diplomacia en la etapa que nos ocupa. Por eso las memorias de 
políticos y diplomáticos pueden constituirse en una fuente indispensable para nuestro 
trabajo. Las de Valéry GISCARD D'ESTAING, El poder y la vida, Madrid, El País, 
1988, sirven de ejemplo.  
18 La influencia de la Internacional Socialista en los procesos de transición portugués y 
español, particularmente de instituciones vinculadas a los socialistas europeos como la 
fundación Ebert y su papel en la construcción de los liderazgos de Mario Soares y Felipe 
González, ha sido bien estudiada, entre otros, por Antonio Muñoz Sánchez en la 
Universidad de Lisboa. Pero también se conoce la vinculación de la democracia cristiana 
europea con el centro derecha español, la relación de UCD con la CDU alemana más que 
con los liberales, pues la fundación Adenauer asesoró y ayudó a Adolfo Suárez a través de 
la Fundación Humanismo y Democracia, como señala Natalia URIGÜEN, A imagen y 
semejanza: la democracia cristiana alemana y su aportación a la transición española, 
Madrid, CSIC, 2018.  
19 La fundación alemana de mayor influencia en las transiciones ibéricas fue la Friedrich 
Ebert, vinculada al SPD, que había comenzado a trabajar en el exterior en 1957, en 
América Latina. Su objetivo era contribuir al establecimiento de una democracia de corte 
occidental en la Península, fomentando la creación de partidos y líderes que encarnasen la 
causa del socialismo democrático (asequible en: https://www.fes.de/archiv-der-sozialen-
demokratie, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018). Sobre la intervención alemana en 
las transiciones ibéricas resultan imprescindibles los trabajos de Carlos SANZ DÍAZ, 
“Percepciones alemanas sobre la Revolución Portuguesa y su influencia en el cambio 
político en España”, in: Coetánea: III Congreso Internacional de Historia de Nuestro 
Tiempo, 2012, 89-10 y “La República Federal de Alemania ante el fin de las dictaduras 
ibéricas (1974-1976): miradas entrecruzadas”, in: Hispania, Nº 242, 2012, 755-788. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4051680
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4051680
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=504685
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4098061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4098061
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/318148
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Fuentes para el estudio de las descolonizaciones ibéricas 
 

Por motivos evidentes, uno de los temas que mayor volumen de información 
generan, mayor interés de las potencias y más directa actuación de las mismas es 
el de los procesos de descolonización de los territorios de ultramar portugueses 
y del Sahara español.  

En este tema nuestro objetivo último es analizar los procesos de descoloniza-
ción y su influencia en ambas transiciones desde una perspectiva comparada. 
Hay grandes diferencias, pero también semejanzas. Evidentemente las diferen-
cias son sustanciales.20 La extensión y el peso económico de las colonias son 
muy diferentes, el significado y la percepción interna de ambos procesos 
también: un gran imperio en África y también territorios en Asia que “hacían 
grande a un país pequeño” frente a la pérdida de los restos de un imperio 
perdido. Por eso la gravedad de las guerras coloniales y la guerra civil en Angola 
y la implicación en la política metropolitana, las consecuencias internas y su 
protagonismo en el colapso de las dictaduras y en el Movimiento 25 Abril son 
tan dispares.21 No obstante, también hay semejanzas e influencias. La principal 
es el denominado síndrome portugués, el obsesivo temor de las autoridades 
franquistas a que en España pudiera producirse un 25 de Abril. En cuanto a las 
semejanzas, están íntimamente relacionadas con la influencia internacional. 
Portugal y España comparten una estrategia de defensa conjunta en la ONU, de 

                                                 
20 Entre todo lo publicado sobre este tema, recomendamos la consulta de: Adolfo 
CUETO RODRIGUEZ, “El estado novo portugués y el miedo al «no imperio»: 
algunas razones inmateriales de la resistencia a la descolonización (1945–1974)”, in: 
Espacio, tiempo y forma, Nº 30, 2018, 143-165; António COSTA PINTO, O fim do 
império português: a cena internacional, a guerra colonial, e a descolonização, 1961-
1975, Lisboa, Livros Horizonte, 2001; António José TELO, “As guerras de África e a 
mudança nos apoios internacionais de Portugal”, in: Revista de História das Ideias, Vol. 
16 (1994), 347-369, “Portugal e a NATO. Dos Pirineus a Angola”, in: Análise Social, 
Vol. XXX, Nº 134 (2005), 947-973 y Economia e Império no Portugal contemporáneo, 
Lisboa, Cosmos, 1994; María José TÍSCAR SANTIAGO, Diplomacia Peninsular e 
Operações Secretas na Guerra Colonial, Lisboa, Edições Colibri, 2013. 
21 En principio los procesos parecen tan diferentes entre si que más que permitirnos 
encontrar semejanzas y paralelismos nos convencen de todo lo contario. La descoloni-
zación portuguesa provoca el colapso de la dictadura y embarcando al país en una larga 
guerra cuyo simbolismo y significado para Portugal resulta radicalmente diferente a la 
descolonización del Sahara, si para Portugal perder las colonias fue un trauma, para 
España resultó una liberación que allanaba el camino de la transición política. 
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Portugal toma España la idea de “provincializar” sus colonias. Ambas se ven 
afectadas, por otra parte, por la geopolítica del momento: el marco de la Guerra 
Fría, pero en el período de la Détente. EEUU ha dejado Vietnam y tarda en 
intervenir en África y una parte de ese vacío lo llena Francia. Más tarde, a la 
administración norteamericana preocupa mucho la guerra civil de Angola, la 
invasión del Sahara y la de Timor y todo ello en el marco del conflicto árabe-
israelí. 

La consulta de la documentación francesa y norteamericana resulta indispen-
sable para abordar un tema complejo con muchos implicados y multitud de 
intereses contrapuestos: Portugal, España y los territorios que se independizan, 
por supuesto, pero también las grandes potencias, Marruecos, Mauritania, 
Argelia y Libia para el caso del Sahara español, Sudáfrica y los países vecinos 
para el portugués, además de la ONU, la Comunidad y el Consejo de Europa, la 
Liga árabe y la OUA.22 

Para el caso portugués el grueso de la documentación generada por el 
desaparecido ministerio de ultramar se encontraba depositada en el Archivo 
Histórico Ultramarino (AHU) en la sección Gabinete de Negocios políticos, pero 

                                                 
22 Precisamente para este tema las memorias ofrecen una información insustituible, 
pues muchas de las negociaciones y decisiones en estos temas que implican a líderes 
africanos tienen como escenario encuentros personales oficiales o extraoficiales de los 
que no se levanta acta. Para el Sahara, por ejemplo, es necesario leer las memorias del 
líder de Mauritania, Moktar OULD DADDAH, Mauritania: contra viento y marea, 
Madrid, Catarata-Casa África, 2012, contienen información valiosa sobre relaciones 
internacionales en el Magreb y el Sahel en los años 60 y 70 en relación con Portugal y 
España en plena descolonización. Dos trabajos de José Ramón DIEGO AGUIRRE, 
Guerra en el Sahara, Madrid, Istmo, 1999 e Historia del Sahara español, Madrid, 
Kaydeda Ediciones, 1988, abordan el conflicto del Sahara desde la perspectiva de un 
militar e historiador que vivió en primera persona el abandono del territorio. Tan 
importante como su obra resulta el trabajo de quien abordara el tema del Sahara en 
representación de España en la ONU Jaime de PINIÉS, La descolonización del Sahara: 
un tema sin concluir, Madrid, Espasa Calpe, 1990 y La descolonización española en las 
Naciones Unidas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001; o de 
quien en 1979 explicó la postura del gobierno de Suárez después de las sesiones de 
Información de la Comisión de Exteriores con la que el Parlamento español pretendía 
dilucidar responsabilidades en el abandono del Sahara, Juan Antonio CARRILLO 
SALCEDO, “La posición de España respecto de la cuestión del Sahara Occidental: de 
la Declaración de principios de Madrid al Comunicado Conjunto hispano-argelino”, in: 
Revista de Política Internacional, Nº 163, mayo-junio 1979, 117-126. Este tipo de 
análisis funciona ya como fuente primaria.  
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ha sido transferida al Archivo Histórico Diplomático en el Instituto Diplomático 
dependiente del Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.23 En esos 
fondos interesa particularmente la documentación sobre actividades subversivas y 
actividades y movimientos de liberación en Angola, Mozambique, y demás 
colonias, también la referida a los “regresados” de Angola y las actividades 
contrasubversivas, si bien una parte de esa documentación es de difícil consulta: 
documentos secretos, actividades subversivas en Guinea, Angola y Mozambique 
y, nada extraño, las actividades de la PIDE/DGS.24 Ese material se completa con 
el depositado en Torre del Tombo (ANTT): la documentación de los servicios de 
centralización y coordinación de Angola y Mozambique 1960–1975.25 

Además de los fondos correspondientes a los territorios de ultramar hasta 
1973–75, en el AHD portugués están los fondos de la Secretaria de Estado, con 
series producidas por los diferentes servicios del Ministerio entre 1850 y 1985 y 
los de Servicios Externos que conserva la documentación generada por las 
legaciones y embajadas lusas en el extranjero y en los organismos internacionales 
entre 1812 y 1987. 

Desde la perspectiva de la que planteamos la investigación, resultan también 
útiles algunos de los instrumentos de los que disponemos gracias al Centro de 
Documentación 25 de Abril: el Fundo Geral;26 las revistas y periódicos; el 

                                                 
23 AHD-FUNDO: Ministério do Ultramar SC: Gabinete do Ministro SSC: Gabinete 
dos Negócios Políticos. En esos fondos hay también algún legajo con documentación 
sobre las colonias españolas en África con correspondencia e informes diplomáticos, 
boletines de información, informaciones del la PIDE y de España y el nacionalismo 
africano asi como documentación de actividades de los movimientos de liberación en la 
Guinea española y muchos recortes de prensa sobre el Sahara, Guinea y Fernando Po. 
S-23. Entre esos fondos se transfirió también alguna documentación sobre las 
relaciones entre Portugal y la OUA de mucho interés para nuestro tema. 
24 Asequible en: https://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUMUd003/AHU_MU_GM_GNP 
_RNP.pdf, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
25 Los Serviços de Centralização e Coordenação de Informações de Angola (asequible en: 
http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1532, fecha de consulta: 14 de 
octubre de 2018) y el de Centralização e Coordenação de Informações de Moçambique 
(asequible en: http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1533, fecha de 
consulta: 14 de octubre de 2018) fueron creados en 1961 por el Ministerio de Ultramar 
desaparecido para coordinar las informaciones en los territorios en los que se desarrollaba 
la guerra colonial y actúan como verdadero servicio de información de las actividades 
subversivas.  
26 Asequible en: http://www.cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive, fecha de consulta: 
14 de octubre de 2018. 

https://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUMUd003/AHU_MU_GM_GNP_RNP.pdf
https://actd.iict.pt/eserv/actd:AHUMUd003/AHU_MU_GM_GNP_RNP.pdf
http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1532
http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1533
http://www.cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive
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recurso Exercito Informa;27 y algunos de los archivos privados como el de la 
Agence France Press 1974–197628 o los informes sobre la situación política y 
militar de Vitor Crespo, Alto Comisariado para Mozambique.29 

En el AGA la documentación sobre el Sahara forma uno de los cuatro 
bloques en que está dividida la información sobre los territorios de adminis-
tración española: Documentación General, Guinea, Marruecos e Ifni-Sahara. En 
la sección general está depositada la documentación generada por las entidades 
administrativas que gestionaron los territorios sucesivamente: Dirección General 
Marruecos y Colonias, de plazas y provincias africanas, del Sahara occidental y la 
comisión liquidadora del Sahara. En el Ifni-Sáhara se conserva la documentación 
del territorio desde principios del siglo XX hasta 1976. La información de la 
subsección Gobierno General del Sahara (1958–1976) podemos completarla con 
la de otras series sobre localidades como Villa Cisneros o El Aiuún. Sin 
embargo, toda vez que nuestro interés se dirige no solo al proceso en sí sino a la 
influencia de los actores externos, el AGA también resulta útil para estudiar el 
papel de Marruecos en el conflicto del Sahara y la actitud de Argelia, Túnez o 
Libia y sus relaciones con España.30  

Por otra parte, podemos encontrar también información sobre Sahara 
occidental en la sección fondos modernos y contemporáneos del AHN31 y el 
archivo del Congreso de los Diputados y el Senado, donde se creó una comisión 
específica en plena transición encargada de analizar la salida de España de los 
territorios saharauis.32 

                                                 
27Asequible en: http://213.228.181.135/cd25a/lista04.asp?meta21=Fundo%20Geral&meta 
01=Geral&meta02=Revistas%20e%20Jornais&meta03=O%20Ex%E9rcito%20Informa, 
fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
28 Asequible en: http://cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive, fecha de consulta: 
14 de octubre de 2018. 
29 Asequible en: http://cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive, fecha de consulta: 
14 de octubre de 2018. 
30 Para conocer los recursos que el AGA contiene sobre los países africanos y sus 
relaciones con España, remitimos a Juan Bautista VILAR, “Las fuentes españolas, 
francesa y magrebíes para el estudio de las relaciones internacionales contemporáneas 
de España con Marruecos, Argelia, Túnez y Libia: una aproximación”, in: Espacio 
tiempo y forma, Tomo 20, 2008, 185-206. 
31 Asequible en: https://www.mecd.gob.es/ca/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn 
/portada.html, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
32 Asequible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/ 
Sdocum/ArchCo, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. En el archivo del Congreso 

http://213.228.181.135/cd25a/lista04.asp?meta21=Fundo%20Geral&meta01=Geral&meta02=Revistas%20e%20Jornais&meta03=O%20Ex%E9rcito%20Informa
http://213.228.181.135/cd25a/lista04.asp?meta21=Fundo%20Geral&meta01=Geral&meta02=Revistas%20e%20Jornais&meta03=O%20Ex%E9rcito%20Informa
http://cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive
http://cd25a.uc.pt/index.php?r=site/loadArchive
https://www.mecd.gob.es/ca/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html
https://www.mecd.gob.es/ca/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCo
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCo
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Finalmente, para completar la visión de la descolonización del Sahara resulta 
muy valiosa la consulta de los archivos militares. El Archivo General Militar de 
Madrid conserva entre sus fondos documentación sobre África y las colonias 
hasta 1973.33  

Parece una obviedad, pero resulta necesario apuntar que todo lo anterior 
ofrece una visión parcial de los procesos de descolonización basada en fuentes 
que deberíamos completar con otras especificamente africanas. Para el caso 
portugués resulta más sencillo, pues Mozambique y Angola poseen sus respecti-
vos archivos, AHM34 y el Archivo Histórico Nacional de Angola.35 En el caso de 
la descolonización del Sahara español, si bien podemos apelar a la existencia de 
alguna información conservada en los archivos de Marruecos, Argelia, Túnez, 
Senegal, Libia, y, por supuesto, Mauritania, resulta trágica la inexistencia de una 
memoria documental en los territorios saharahuis desde 1976 hasta la actualidad. 
Solo fuentes de otro tipo nos permitirán tener una idea, si bien siempre limitada, 
de su propia visión del conflicto. 

Por lo que respecta a la intervención externa en los procesos de descoloni-
zación portugués y español, la documentación norteamericana y francesa es 
abundante y de sumo interés. Francia, con vínculos históricos e intereses econó-
micos y geoestratégicos singulares en la zona, fiel aliada de Marruecos, 
sempiterna tutora de Mauritania y casi sustituta de EEUU en esa parte de África 
por ausencia de aquella durante unos años, ejerce un papel muy activo directa e 
indirectamente en la descolonización del Sahara, pero también en las de Angola 
y Mozambique. 

La mayor parte de la documentación francesa sobre las descolonizaciones 
ibéricas se encuentra en el Archives des affaires etrangères en La Courvie desde 
2009, en las sub-series Espagne y Portugal dentro de la serie de Europa 

                                                                                                                              
se pueden consultar, además del diario de sesiones y los trabajos de comisiones como las 
de exteriores, los debates e intervenciones en la cámara de cada legislatura. La consulta es 
fácil gracias a un sistema de información con una herramienta de búsqueda sencilla SIAP. 
33 Asequible en: https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-militar-
madrid/colecciones, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
34 Asequible en: http://www.ahm.uem.mz/novo, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
35 En general en los territorios que fueron colonias en África la oralidad constituye un 
elemento central de la memoria histórica colectiva. Por eso parte de la documentación más 
interesante es la de los archivos orales que se encuentran depositados en ambos centros, 
particularmente en Luanda. Esos fondos orales están formados por cientos de entrevistas a 
miembros de los movimientos de liberación. Sin duda un ejemplo a seguir para la 
reconstrucción de la memoria del proceso de descolonización del Sahara occidental. 

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-militar-madrid/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-militar-madrid/colecciones
http://www.ahm.uem.mz/novo
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meridional que ya hemos comentado. Pero también en otras secciones del 
ministerio como la de asuntos financieros, implicada directamente con la de 
África y asuntos Malgaches en la venta de material bélico a Portugal durante las 
guerras coloniales. De igual manera, los Archives des Services Spécialisés 
pueden aportar información sobre relaciones hispano-francesas en temas del 
Magreb tanto en la sección de personal –expedientes personales de diplomá-
ticos– como de protocolo. En Aix la Provence los archivos d’outre-mer ANOM36 
conservan importantes fondos procedentes sobre Marruecos, Túnez y Argelia 
que nos pueden servir para cuantificar en su justa medida el porqué del papel 
jugado por Francia en la zona durante los años 60 y 70. Entre sus fondos se 
conservan los correspondientes al denominado Ministere du Sahara. 

El archivo de Naciones Unidas en New York es básico para estudiar el 
conflicto entre Portugal y los estados miembros a raíz de los movimientos de 
liberación en las colonias y el inconcluso y mal resuelto por el propio organismo 
asunto del Sahara español37 y los archivos orales de los diplomáticos norte-
americanos a los que ya nos referimos.38 Más complicada pero también necesaria 
resulta la consulta de la documentación de la OUA, hoy Unión Africana AU. 
Tanto los territorios portugueses del ultramar como el Sahara español fueron 
temas ampliamente tratados en el seno de la organización, toda vez que ésta 
nació con vocación de movimiento descolonizador. Casi podríamos afirmar que 
ambos cumplieron un papel fundamental en la consolidación de la unidad 
africana, pero en sentido inverso. La guerra colonial portuguesa sirvió para unir 
a los jóvenes estados independientes, mientras que el conflicto del Sahara 
rompió su solidaridad interna.39 

                                                 
36 Asequible en: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/wz818idcda, 
fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
37 Asequible en: https://search.archives.un.org/informationobject/%20browse?topLod 
=0&query=%22S-0904-0050-05++%22, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
38 Asequible en: http://dag.un.org/handle/11176/89603, fecha de consulta: 14 de octubre 
de 2018. 
39 Asequible en: https://archive.au.int/, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. Este 
archivo, poco explotado, contiene todos los documentos oficiales de la UA, incluidos 
documentos de trabajo de conferencias, informes, informes departamentales, estudios 
de los comisionados de la UA y correspondencias. Recopila, además, discursos de 
miembros del personal de la organización, material publicitario de la organización, 
registros de grupos especiales (como la Asociación de Personal) y otros. Los docu-
mentos están en inglés, árabe, pero también en portugués y francés. 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ark:/61561/wz818idcda
https://search.archives.un.org/informationobject/%20browse?topLod=0&query=%22S-0904-0050-05++%22
https://search.archives.un.org/informationobject/%20browse?topLod=0&query=%22S-0904-0050-05++%22
http://dag.un.org/handle/11176/89603
https://archive.au.int/
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Hasta ahora hemos hecho referencia básicamente a la documentación 
diplomática, pero resulta obligatorio señalar que la prensa, sobre todo las 
revistas especializadas en la historia de África, muchas de las cuales surgen al 
calor de los procesos de descolonización en la década de los sesenta, constituyen 
también una fuente de información. Buena parte de estas publicaciones 
especializadas nacen en EEUU, en principio dentro de la izquierda académica, al 
hilo del interés de la administración norteamericana por una zona del planeta 
hasta esos momentos fuera de su foco de atención geoestratégica. Desde el 
punto de vista institucional esa inclinación corre paralela a la creación de la 
Comisión Económica para África en el seno de Naciones Unidas.40 
 
Relaciones clandestinas y oposición política y sindical 
 

La vecindad entre los dos países fue siempre, a lo largo de las largas 
dictaduras, un factor muy relevante, puesto que fueron frecuentes los contactos 
directos entre los ciudadanos de ambos países, y también entre sus respectivas 
oposiciones. Hubo proyectos, en el ámbito del socialismo, para crear un frente 
unido, remozando el Pacto Ibérico pero en otro sentido, que sirviera para 
aumentar la presión ejercida sobre los regímenes antidemocráticos. Diferentes 
fueron las relaciones entre los partidos comunistas de ambos países, sometidos a 
influencias internacionales claramente diferenciadas (un PCP prosoviético y un 
PCE en la estela del eurocomunismo que se alejaba de la órbita moscovita). Para 
esta última cuestión resulta fundamental el cruce de información procedente 
tanto del Archivo Histórico del PCE como del PCP: mientras el primero está a 
disposición de los investigadores desde hace décadas,41 el segundo se mantiene 
cerrado, como inaccesible se encuentra de momento la documentación de la 
URSS referida a Portugal, de ahí que se haya tenido que completar con otros 
recursos de diferente valor (revistas como Avante!, órgano oficial del PCP; 
memorias, autobiografías, discursos, publicaciones teóricas y programáticas del 
partido, recopilaciones documentales, fuentes orales, etc.). En otras ocasiones 

                                                 
40 Algunas de las más útiles para la investigación sobre los procesos de descolonización 
son: African Historical Studies: 1968–1971; African Review: 1971–1980; African Studies Bulletin: 
1960–1970; African Studies Review: 1971–1980; Canadian Journal of African Studies: 1967–
1980; International Journal of African Historical Studies: 1972–1980; Journal of Afro-Latin 
American Studies: 1994; Journal of African History: 1960–1972; Journal of African Studies:; Journal 
of Modern African Studies: 1963–1980; Review of African Political economy: 1974–1980. 
41 Asequible en: http://archivohistoricopce.org, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
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podría ser relevante el uso de archivos de terceros, como The National Archives 
del Reino Unido42 y particularmente el material procedente del Foreign Office.43 

En ocasiones las fuentes para el estudio de la actividad política o sindical de 
la oposición se pueden rastrear a través de organizaciones internacionales que 
acogieron en su seno a partidos y/o sindicatos, como pudo ser la Internacional 
Socialista (1951– ) o la Confederación Internacional de Organizaciones Sindi-
cales Libres (CIOSL) (1949–2006) que, en 1973, fundó la Confederación 
Europea de Sindicatos Libres (CESL), con la que algunos sindicatos clandesti-
nos mantuvieron relaciones y recibieron su apoyo. Algunos archivos, como los 
de la Fundación Ebert,44 han resultado fundamentales para comprender la 
reorganización y desarrollo del PSOE, clarificando el apoyo suministrado; pero 
también del Partido Socialista portugués.45  

En otras investigaciones, para clarificar las relaciones entre organizaciones o 
individuos, se ha recurrido a los archivos privados que contienen muchas de las 
claves. Numerosos archivos personales se encuentran integrados en archivos o 
fundaciones que conservan otros archivos privados, como la Fundación Pablo 

                                                 
42 Asequible en: http://www.nationalarchives.gov.uk, fecha de consulta: 14 de octubre 
de 2018. 
43 Sobre todo ello puede consultarse en: Raquel VARELA, “Cunhal não foi Carrilo? 
Estratégia e Táctica do Partido Comunista Português durante a Crise Revolucionária de 
1975“, in Hispania, Vol. LXXII, Nº 242, 2012, 669-698 (especialmente las páginas 688 y ss). 
44 Asequible en: https://www.fes.de, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
45 Entre los trabajos más destacables en este ámbito: Bruno VARGAS, “Las relaciones 
entre el PSOE y la Fundación Friedrich Ebert durante el franquismo, 1967-1970”, in: 
Hispania Nova, 4 2004; Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán. El SPD y el PSOE 
de la dictadura a la democracia, Barcelona, RBA, 2012, (sobre las relaciones con el PS, 
páginas 153-155); Pilar ORTUÑO ANAYA, Los socialistas europeos y la transición 
española, Madrid, Marcial Pons, 2005, donde se estudian detenidamente las relaciones 
con la IS, la CIOLS, el laborismo británico, los socialistas franceses y alemanes. Y los 
diferentes trabajos de Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ: “La Fundación Ebert y el 
socialismo español de la dictadura a la democracia”, in: Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 29, 2007, 257-278; “La Fundación Ebert y la reconstrucción del PSOE 
en 1976”, in: Rafael QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ – Luis Carlos NAVARRO 
PÉREZ – Mónica FERNÁNDEZ AMADOR (coords.), Las organizaciones políticas, 
Almería, Universidad, 2011, 475-490; El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura 
a la democracia, Barcelona, RBA, 2012, 153-155, y, finalmente, del mismo: Von der 
FrancoDiktatur zur Demokratie: die Tätigkeit der Friedrich EbertStiftung in Spanien, 
Bonn, Dietz, 2013. 
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Iglesias o el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam (IISG),46 en 
realidad un centro de investigación que custodia miles de archivos, personales, 
institucionales, de organizaciones, etc. En este último caso, entre los fondos 
documentales de organizaciones destacaremos el de la citada CIOSL o el de la 
Internacional Socialista (IS), ambos muy completos, de obligada consulta para 
radiografiar las relaciones entre España y Portugal canalizadas, por ejemplo, en 
el marco de la IS, clave para entender la evolución del socialismo ibérico.47 Otras 
veces, se requiere el acceso y consulta de archivos privados, como el personal de 
Rodolfo Llopis, ubicado en la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante, o el de Mario 
Soares, depositado en la fundación que lleva su nombre, donde se conserva 
abundante material relativo a sus actividades opositoras.48 La digitalización de 
estos fondos y su puesta a disposición libre a través de la red supone además un 
enorme paso para las investigaciones.49 Los archivos personales pueden ser 
útiles para el análisis de las relaciones clandestinas de oposición política. 

De entre los archivos internacionales para estudiar este periodo histórico en 
España y Portugal, sin duda uno de los más completos es, como decimos, el 
IISG. Los diferentes fondos, con procedencias diversas, son muy ricos: pueden 
resultar de interés la Colección Manuscritos, la Serie Portugal, el Fondo 
“Collection of periodical on modern social movements in Spain during the 
second half of the twentieth century”, los fondos sobre Colonias, los archivos 
de organizaciones, como el Partido Revolucionário del Proletariado-Brigadas 
Revolucionárias (PRP-BR). Para este caso, como para otros muchos, debe 
completarse con la documentación conservada por algunos antiguos dirigentes, 
como Isabel do Carmo y Carlos Antunes (PRP-BR). Los archivos o simples 
colecciones personales pueden ser útiles para el análisis de las relaciones 
clandestinas de oposición política, especialmente interesante en el espacio de 
organizaciones internacionalistas (maoístas, trotskistas, anarquistas, etc.). En el 
IISG también hay información sobre otras muchas organizaciones políticas, 
tanto españolas como portuguesas. Y son también numerosos los archivos 
personales que se conservan, tanto de españoles como de portugueses: Ligia de 

                                                 
46 Asequible en: https://socialhistory.org, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
47 Alberto CARRILLO-LINARES, “Las relaciones socialistas bajo las dictaduras 
ibéricas (1950-1975)”, in Ayer, 99, 2015, 49-73. 
48 Asequible en: http://www.fmsoares.pt/, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
49 Aunque para el periodo de la dictadura es menos jugoso, también el archivo de Felipe 
González ha sido digitalizado por la Fundación homónima. Asequible en: 
https://www.fundacionfelipegonzalez.org, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 

https://socialhistory.org/
http://www.fmsoares.pt/
https://www.fundacionfelipegonzalez.org/


Alberto Carrillo-Linares – Inmaculada Cordero Olivero – Encarnación Lemus López 

Acta Hispanica, Hungría, Supplementum I: 9-30, 2018, ISSN: 1416-7263 |27 

Oliveira (anarquista que mantuvo contactos y correspondencia con la resistencia 
libertaria española), Pepe Martínez con su kilométrico archivo de Ruedo Ibérico 
y su abundantísima correspondencia; el archivo personal de Gómez Peláez 
(básico para el anarquismo), etc.50 Sin olvidar los riquísimos fondos de prensa y 
otro material variado (audios, fotografías, carteles, etc.). 

Por lo que respecta a los archivos públicos en Portugal y España, algunos 
centros como la Fundación Pablo Iglesias51 guardan una importante documen-
tación, no sólo relativa al PSOE (entre otros, recibió el archivo de la Organi-
zación Revolucionaria de los Trabajadores-Unión de Juventudes Maoístas 
(ORT-UJM), aunque indudablemente el mayor valor reside en lo que tiene que 
ver con el PSOE, sus relaciones con otras organizaciones, vida orgánica, 
actividades, etc., rastreable, por ejemplo, a través de las cabeceras de prensa o la 
documentación del partido. Para el fin que perseguimos, es de gran valía el 
llamado Archivo del Exilio, que se completa con numerosas aportaciones de 
archivos personales. Por lo que se refiere a la prensa (El Socialista, Renovación, 
Boletín UGT, etc.) como alguna otra documentación, se encuentra digitalizada en 
alta resolución. 

En la órbita del maoísmo los restos documentales del Partido Comunista de 
España (Internacional) –desde 1975, Partido del Trabajo de España– y la Joven 
Guardia Roja, que mantuvieron relaciones con la oposición de extrema izquierda 
portuguesa, se llevó a cabo un proyecto de digitalización del diverso material 
guardado por antiguos militantes (revistas, boletines, documentación, octavillas, 
fotografías, etc.), a lo que se suman testimonios, entrevistas, etc. producidas para 
este proyecto de recuperación de la memoria histórica, produciéndose una 

                                                 
50 Algunos archivos de fundaciones suministran información complementaria sobre el 
movimiento libertario, como la Fundación Anselmo Lorenzo (asequible en: 
http://fal.cnt.es/blog/, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018) o la Fundación Salvador 
Seguí (asequible en: http://www.fundacionssegui.org, fecha de consulta: 14 de octubre de 
2018); o sobre el movimiento obrero, como la Fundación Largo Caballero (asequible en: 
http://fflc.ugt.org/default.aspx, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018), la Fundación de 
Estudios Sindicales (asequible en: http://www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es/, fecha 
de consulta: 14 de octubre de 2018) y otras de la Red de Archivos Históricos de CCOO 
(Muñoz Zapico, Primero de Mayo, 10 de Marzo, etc.) que están procediendo a la 
digitalización parcial de algunos de sus fondos, una parte importante procedente de 
donaciones privadas, muchas de antiguos activistas. 
51 Asequible en: http://www.fpabloiglesias.es, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
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interesante convergencia en la red.52 En idéntico sentido se diseñó el proyecto 
digital para la trotskista Liga Comunista Revolucionaria (LCR).53 

En esta línea, aunque con sede física, el Centro de Documentação 25 de 
Abril, dependiente de la Universidad de Coimbra, ha recopilado abundante 
material relacionado con la revolución portuguesa y mucho más. Documenta-
ción de archivo muy variada centrada en la dictadura y el proceso de democrati-
zación y su contexto: documentación de archivo, revistas, publicaciones clandes-
tinas, folletos, fotografías, monografías, entrevistas, videos. También se pueden 
hallar restos relativos a España: relaciones, influencias, recepciones, contactos, 
etc.54 

De carácter más institucional, el Archivo Nacional de Torre de Tombo 
vendría a corresponder con el Archivo General de la Administración (Alcalá de 
Henares) y el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Entre la documentación se 
encuentra la procedente de la policía política portuguesa, la PIDE. Por el 
contrario, en España, la documentación policial de la época de Franco sigue 
siendo de difícil consulta en la mayoría de los archivos, pues no existe tampoco 
un archivo histórico de la Policía abierto a la investigación.55 Esta 
documentación es sumamente importante para el estudio de la oposición y sus 
relaciones, nacionales e internacionales.56 Es posible, por ejemplo, encontrarse 
fichas referidas a España.57 Pero además, en Torre de Tombo se pueden ver la 
documentación procedente de diversos ministerios, incluyendo colonias.58 

                                                 
52 Asequible en: http://www.pte-jgre.com, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
53 Asequible en: https://www.historialcr.info/, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
54 Asequible en: http://www.cd25a.uc.pt, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
55 Algunos resultados podrían dar, probablemente, los archivos de la Guardia Civil, poco 
utilizados por los investigadores de manera sistemática, más allá del caso del maquis, la 
resistencia que se mantuvo en los ámbitos rurales para luchar contra la dictadura. 
56 Muchas veces recogen datos sobre diversas actividades en diferentes países, obtenidas 
en ocasiones a través de infiltrados en las organizaciones. 
57 La variedad de las fichas habla del interés y la obsesión por controlarlo todo: fichero 
de libros prohibidos, organizaciones, personas, movimientos, acontecimientos, publica-
ciones de la PIDE, procesos colectivos, presos, cárceles, provincias y colonias, etc. son 
sólo algunos ejemplos. 
58 Asequible en: http://antt.dglab.gov.pt, fecha de consulta: 14 de octubre de 2018. 
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Nuevas fuentes y nuevo acceso: la utilidad de la red. A modo de conclusión 
 

Por lo hasta ahora escrito sobra señalar que la red se ha convertido en una 
utilísima herramienta de acceso a la documentación. Ciertamente, los archivos 
franceses, españoles o portugueses no tienen aún el nivel de digitalización de los 
fondos de la administración norteamericana, pero sí el suficiente para permitir-
nos saber dónde y qué documentación podemos consultar. De todas maneras, 
en algunos casos, fundaciones o particulares, han realizado trabajos notables con 
la digitalización de miles de documentos. Material que antes estaba localizado en 
un solo lugar, de repente, lo está para todo el mundo y desde casi cualquier parte 
del mundo. La investigación “desde el sofá” es una posibilidad cada vez más 
real.59 

Con sus pros y contras, no cabe duda de la utilidad para el historiador no 
solo de las bases de datos y de la digitalización de la información llevada a cabo 
por instituciones públicas y privadas, sino también de la aparición de portales 
que como CESO para el caso del Sahara,60 permiten la difusión de nuestras 
investigaciones, el intercambio de ideas y la participación de la sociedad.61 En la 

                                                 
59 En los últimos tiempos se ha notado un crecimiento exponencial de las publicaciones 
sobre internet para la investigación histórica, que se quedan obsoletas, en cuanto a 
contenidos, en apenas unos años. Así, las aportaciones más útiles y elaboradas suelen 
ser las más recientes. Alberto ANGULO MORALES, “Algunas reflexiones sobre los 
recursos de archivos históricos en internet y la enseñanza de la historia”, in: Hispania, 
Vol. 66, Nº 222, 2006, 31-58. El Nº 110 de la revista Ayer contiene un dossier sobre la 
Historia digital, coordinado por Anaclet Pons y Matilde Eiroa. En el texto de Anaclet 
PONS, “El pasado fue analógico, el futuro es digital. Nuevas formas de escritura 
histórica”, (19-50) se reflexiona sobre el impacto y significado del uso de las nuevas 
tecnologías para hacer Historia. Del mismo autor, entre otros trabajos sobre el tema, El 
desorden digital: guía para historiadores y humanistas, Madrid, Siglo XXI, 2013. De 
carácter instrumental, también resulta práctico y reflexivo el trabajo de Matilde EIROA, 
“El pasado en el presente: el conocimiento historiográfico en las fuentes digitales”, in: 
Ayer, Nº 110, 2018 (2), 83-109. 
60 Asequible en: http://www.usc.es/es/institutos/ceso/index.html, fecha de consulta: 
14 de octubre de 2018. 
61 Se trata de un instituto de la Universidad de Santiago de Compostela, hijo del 
esfuerzo de uno de los mayores investigadores sobre el tema de la descolonización del 
Sahara en España, Carlos Ruiz Miguel. Con una vocación jurídica marcada, el portal 
facilita el acceso y consulta de documentos de la ONU, OUA, Marruecos, España, la 
UE y Polisario a través de sus representaciones en México o Argelia sobre el conflicto 
del Sahara. A través del portal podemos acceder a textos de las resoluciones, informes 
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misma línea contamos para la descolonización portuguesa, además de los 
portales de la fundación 25 de abril y Mario Soares, con la iniciativa puesta en 
marcha por ésta62 donde se pueden consultar desde  documentos procedentes de 
archivos personales como el del gobernador de Guinea Bissau entre los años 40 
y la independencia hasta la colección del Diario de Lisboa. Pero otros temas, 
como la actividad política de oposición, se pueden estudiar perfectamente a 
partir de algunos recursos digitales, como los de la Fundación Pablo Iglesias. 

Con todo, en una sociedad internacional en la que los actores no guberna-
mentales han ido adquiriendo progresiva importancia, para temas como el 
Sahara, la red es un archivo en si mismo. Vehículo de acceso a la información y 
fondo que nos ofrece la oportunidad estudiar la movilización social plasmada en 
cientos de ONGs de diverso tipo nacidas al hilo de la, en realidad, no 
descolonización del Sahara occidental.63 

Dado que la Red solo puede crecer, es más que plausible considerar que en el 
futuro se podrán realizar trabajos con más facilidad sobre muchos de estos 
temas, y otros novedosos, relativos a las relaciones internacionales, a la actividad 
política y sindical de oposición, reconstruir los contactos personales y orgánicos, 
ahondar en las relaciones económicas, leer prensa de época de procedencia muy 
dispar, etc., a un solo movimiento del dedo, a un click. Los temas de interés de 
los investigadores futuros podrán bascular sobre estas u otras cuestiones, pero 
lo que es seguro es que la manera de realizar las investigaciones cambiará 
sensiblemente: sin la polvorienta atmósfera que rodea a los legajos, tendrá la 
gran virtud de facilitar el acceso, lo más importante para los historiadores. Algo 
elemental en nuestro quehacer. El resto es romanticismo. 

                                                                                                                              
de las misiones de la ONU en el Sahara, la documentación del Tribunal Internacional 
que trató el tema en 1975 –la presentada por las partes, los alegatos y opiniones 
particulares–, documentación europea y de la OUA sobre el tema, etc.  
62 Asequible en: http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_2672, fecha de consulta: 14 
de octubre de 2018. 
63 Ver CEAS, Coordinadora ONG de solidaridad con el pueblo saharaui en España, 
asequible en: https://ceas-sahara.es/documentos-sahara-occidental/, fecha de consulta: 
14 de octubre de 2018. 
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