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Resumen: El análisis de la revolución del 25 de abril desde los estudios históricos en Espa-
ña tiene un referente de excepción en la obra de Josep Sánchez Cervelló, que lo aborda 
desde el interés por la comparación con la situación en España y la posible influencia en la 
caída de otras dictaduras, así como el proceso de independencia de las colonias y su posible 
irradiación en otros países de África.
Palabras clave: 25 de abril en Portugal; Revolución de los Claveles y España; Josep Sán-
chez Cervelló.

La complexitat del mite: la revolució des de fora de Lisboa
Resum: L’anàlisi de la revolució del 25 d’abril des dels estudis d’història a Espanya té un re-
ferent d’excepció en l’obra de Josep Sánchez Cervelló, que l’estudia en comparació amb la 
situació a Espanya i la possible influència en la caiguda d’altres règims dictatorials, així com 
el procés d’independència de les colònies i la possible irradiació a altres països d’Àfrica.
Paraules clau: 25 d’abril a Portugal; Revolució del Clavells i Espanya; Josep Sánchez Cer-
velló.

The complexity of the myth: the revolution from outside Lisbon
Abstract: The analysis of the 25 April revolution from the point of view of historical stud-
ies in Spain has an exceptional reference in the work of Josep Sánchez Cervelló, who ap-
proaches it from an interest in the comparison with Spain and the possible influence in the 
fall of other dictatorships. He also studies the subsequent process of independence of 
the colonies and possible irradiations in other African countries.
Keywords: 25 April in Portugal; Carnation Revolution and Spain; Josep Sánchez Cervelló.

No eran muchos los textos de historia relevantes que podían citarse en 1993 
como antecedentes del libro que firmaba Josep Sánchez Cervelló, A Revolução 
Portuguesa e a sua influência em Espanha, publicado en la Assírio & Alvim de 
Lisboa. Puede que algo más de resonancia alcanzase entre nosotros, dos años 
después, en 1995, otro libro relevante del autor, y también producto de su te-
sis doctoral, La revolución portuguesa y su influencia en la transición española, 
1961-1976, en la editorial Nerea. Por entonces, Portugal no era un tema frecuen-
te de investigadores españoles, ni lo era tampoco que un historiador volcase 
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sus esfuerzos en la peripecia de una nación extranjera, por muy vecina que 
fuese. De ahí que sea muy recomendable y deseable, dadas las fechas, abril 
de 2024, y dadas las circunstancias históricas presentes —el provocado cam-
bio de Gobierno en Portugal de una mayoría absoluta del socialista António 
Costa a unos comicios en los que la derecha radical de Chega ha alcanzado 
cuarenta y ocho escaños en la Asamblea de la Republica—, acudir a los libros 
del profesor Josep Sánchez Cervelló. Hoy, publicado en 2023 por la univer-
sidad en la que Sánchez Cervelló ha sido profesor durante muchos años, la 
Rovira i Virgili, aparece Portugal, del Imperio a las repúblicas. Tres aproxima-
ciones a su historia contemporánea,1 como homenaje a los treinta años trans-
curridos desde su primer libro sobre la revolución portuguesa. Lo subraya el 
colofón editorial del libro y también un prólogo, firmado por Jaume Camps 
Girona, que, infelizmente, resulta demasiado anodino y apenas descriptivo, y 
que tampoco ofrece demasiados detalles sobre los tres estudios que reúne el 
volumen. 

De lo que no hay duda es de la oportunidad de su publicación, no solo por 
razones conmemorativas (el redondo aniversario de los cincuenta años de la Re-
volución este 25 de abril), sino por la originalidad de los dos primeros capítulos. 
El tercero es otra cosa, de interés más concentrado y minoritario, al reconstruir 
la complejísima peripecia que ha vivido históricamente la unión y desunión po-
lítica de Guinea-Bisáu y Cabo Verde: la recapitulación de los choques y con-
flictos, las conspiraciones militares y criminales (incluido Spínola y el asesinato 
del líder de la unión Amílcar Cabral) desembocan en la frustración del sue-
ño de la unidad y una reconstrucción convincente de ese doloroso episodio. 

Sin embargo, el interés del libro se centra sobre todo en las cien primeras 
páginas y el análisis tanto de las condiciones materiales, políticas y militares 
en que se gestó una revolución que la oposición española leyó, de manera muy 
sesgada, como el examen de los efectos históricos que el 25 de abril de 1974 
tuvo no solo en España (relevante), sino también en Grecia (ninguno) y en al-
gunos países de África e incluso en América Latina. Dado el alcance y ambi-
ción de esos dos capítulos, interesa mucho más la posición interpretativa que 
defiende Sánchez Cervelló, que la aportación informativa que de ellos se des-
prende, abundante y original, gracias a las numerosas menciones a testimo-

1 Es una publicación en abierto del servicio de publicaciones de la Universidad Rovira 
i Virgili: https://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/522/542/1200
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nios inéditos de algunos de los protagonistas, con frecuencia entrevistas del 
autor, pero también gracias a materiales de archivo e incluso textos autobio-
gráficos a los que tuvo acceso.

No solo los múltiples conatos de golpes de estado frustrados anteriores al 
25 de abril son indicios de un Estado en descomposición: casi más significati-
va es la misma situación material, humana y hasta de indigencia en que mal-
vivían las tropas portuguesas en los distintos puntos de un imperio que había 
querido obviar de forma suicida los procesos de descolonización que las po-
tencias europeas habían vivido ya en los años sesenta, como Francia, Bélgica 
o Inglaterra. Tiene razón Sánchez Cervelló cuando subraya la importancia del 
libro del general Spínola publicado en febrero de 1974, Portugal y o futuro, por-
que reunía dos informes de 1970 y 1972 sobre la situación y carecía de originali-
dad tanto su defensa de un sistema federal para las colonias portuguesas, como 
su reconocimiento a la inviabilidad de una victoria militar sobre los movimien-
tos de independencia en Angola o Mozambique: era inviable. «La importancia 
no radicaba en lo que se decía, sino en quién lo decía», es decir, un miembro 
de la cúpula del Estado Mayor contrariaba públicamente el criterio de Marce-
lo Caetano sobre la necesidad de una victoria armada. Spínola fue cesado a 
mediados de marzo de 1974, y de esas mismas fechas es una estupenda anota-
ción en Conta-corrente de Vergílio Ferreira sobre el «clima de inquietud, un 
cansancio de la provisionalidad en la que vivimos. Lo difícil de la cuestión es 
que ninguna solución nos parece buena» y, mientras tanto, «aún se recurre a 
la retórica imperial». Y sigue, «“Dios manda combatir, no vencer”, dice Mar-
celo» pero, a criterio de Ferreira, «el Dios de Marcelo no es muy inteligente. 
O estará simplemente apurado, sin saber qué hacer».

Unas pocas semanas después de esta nota del diario vergiliano, la Revolu-
ción se puso en marcha —con Spínola al frente de la presidencia de la Repú-
blica hasta su renuncia a finales de septiembre— porque hubo muchos que sí 
supieron qué hacer contra aquella situación insostenible que Sánchez Cerve-
lló narra con detalle, con la vista puesta fuera de Lisboa y sin simplificar la 
complejidad ni hacer homogéneas las muy dispares situaciones de Cabo Ver-
de o Angola, de Guinea-Bisáu o Mozambique: más de una década de guerra 
sin sentido e insostenible que no fue igual en todos los lugares. Las conse-
cuencias de la Revolución dispararon la movilización popular y la emergencia de 
multitud de pequeños partidos al calor del fin de la censura, la ilegalización 
de la PIDE o la liberación de los presos políticos que trajo el 25 de abril. Pero 
eso incluía la lucha de las distintas guerrillas revolucionarias y de signo marxis-
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ta contra quienes no deseaban (ni tolerarían) un proceso de descolonización 
como el que estaba ya en marcha irreparablemente. En efecto, el 25 de abril fue 
la búsqueda de una solución política para una guerra sin sentido y, como escri-
be Sánchez Cervelló, «la evidencia del fracaso del colonialismo». Mantener la 
guerra después de haber acabado con el régimen colonial de la dictadura mul-
tiplicaba el sinsentido hasta la exasperación, sin ocultar el precio pagado por la 
población de las distintas colonias con la nueva libertad adquirida desde el re-
conocimiento de su derecho a la independencia desde julio de 1974.

La ambición del segundo ensayo es mayor y resulta realmente tentador se-
guir al autor en su cuestionamiento de la lógica defendida por Samuel P. Hunt-
ington en su propuesta de una tercera ola democratizadora desde 1974: pudo ser 
menos el empuje irradiador estadounidense que la debilidad conjunta de las dos 
grandes potencias de la Guerra Fría lo que propiciase algunos de esos procesos 
democratizadores (y frenase o abortase otros). Y es bien cierto que la entonces 
CEE pudo tener una influencia mayor que la de Estados Unidos en atraer a las 
sociedades posdictatoriales a partidos de centro izquierda y socialdemócratas 
para eludir el riesgo de un nuevo Portugal dominado por el partido comunista. 
Y es en ese contexto donde la influencia de la Revolución de los Claveles en Es-
paña pudo ser determinante. Ratifica, una vez más, que las analogías habituales 
entre los dos procesos son poco operativas para entender lo que sucedió en cada 
uno de los dos países, y subraya las muy notables diferencias que caracterizan el 
proceso democratizador en Portugal y España: mientras el primero terminó de 
forma rápida y directa con el aparato represor de la dictadura y depuró múltiples 
ámbitos de la Administración, en España se vivió un proceso de negociación en 
el que servidores de la dictadura mutaron y transigieron con la nueva situación 
sin haber de pasar por un proceso de depuración semejante ni propiamente re-
volucionario. Tampoco después de 1974 nada sería igual en Sudáfrica o Namibia 
tras la independencia de Angola y Mozambique como efecto extendido del 25 de 
abril. Por eso vale la pena, este abril de 2024, ojear el saber del profesor Sánchez 
Cervelló, y, en concreto, Portugal, del Imperio a las repúblicas, porque lee ese 
tiempo desde esos otros lugares unidos y alejados de Lisboa.
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