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Que los hombres no aprenden  

de las lecciones de la historia es la más importante  

de todas las lecciones de la historia 

La involución al siglo XIX con armas del siglo XXI 

Antonio Remiro Brotons 

Al igual que en anteriores Congresos del IRI, presentamos los principales aportes que 

tuvieron lugar en el marco de su XII edición, en la sede del Instituto, durante los días 13, 14 

y 15 de noviembre de 2024, a 22 años de la realización del Primer Congreso. 

Dicho espacio contó con la participaron de los Departamentos, Centros y Cátedras que 

desarrollan su actividad en el Instituto, a saber: 

-Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, así como su Centro de Crimen 

Organizado Transnacional y sus Observatorios de Terrorismo y Prevención de Lavados de 

Activos y Compliance 

-Derecho Internacional 

-Derechos Humamos  

-Eurasia y su catedra de estudios túrquicos 

-Europa y su Cátedra de la Unión Europea 

-Departamento de Relaciones Económicas Internacionales 

-Departamento de África 

-Departamento de América Latina y el Caribe 

-Departamento de Medio Oriente 

-Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales 

-Departamento del Atlántico Sur 
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-Departamento de Asia y el Pacífico, con sus respectivos Centros y Cátedra: Centros de Es-

tudios de China, Corea, Japón, del Sudeste Asiático y su Cátedra de la India 

-Cátedra de Rusia 

-Cátedra del Sahara Occidental 

-Cátedra de los Estados Unidos 

-Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) 

-Centro de Estudios en Género y Relaciones Internacionales (CeGRI) 

 

Durante el desarrollo del Congreso, se presentaron las nuevas creaciones institucio-

nales del IRI: 

-Cátedra de Derecho Humano a la Paz, 

-Grupo de Estudios Espaciales y Nucleares, 

-Observatorio de Procesos Electorales, 

-Centro de Inteligencia Artificial, 

así como el lanzamiento de Alumni en el marco del Doctorado en Relaciones Interna-

cionales.  

 

También se llevaron a cabo paralelamente, desde la sede de la UNLP en la ciudad de 

Buenos Aires, las XVII Jornadas Federales de Investigación de Malvinas (ReFEM 2065), or-

ganizadas por el Departamento del Atlántico Sur del IRI, conjuntamente con las autoridades 

de la Red Federal de Estudios de Malvinas  

Las presentaciones de las tesis de las Maestría en Relaciones Internacionales (UNLP) 

e Integración Latinoamericana, cuyos sostenimientos tuvieron lugar entre los años 2023-

2024 

Abril Bidondo (IRI-UNLP), “El Estado fallido: ¿Una amenaza regional? Análisis de la ex-

periencia en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1996” (2024);  

Ignacio Portela (IRI-UNLP), “La nueva Corte de Comercio Internacional de la República 

Popular China (C.I.C.C., China International Commercial Court)” (2024) 

Emiliano Dreon (IRI-UNLP, UPV-EHU), “La Soberanía Alimentaria y el sentido de lo co-

lectivo. Los movimientos campesinos e indígenas: alcances e impactos en el MERCOSUR 

(2007- 2017)” 2023 

Y nuevas publicaciones del Instituto 

Documento de Trabajo N° 31, Trabajos seleccionados de la Maestría en Relaciones In-

ternacionales (2019-2022) 

Documento de Trabajo N° 32, Trabajos seleccionados del Doctorado en Relaciones In-

ternacionales (2022-2024) 
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También se presentaron los Libros de: 

-María de los Ángeles Lasa, “País de vinalón: Mi viaje a Corea del Norte”.  

-Carlos Moneta “Palabra Clave de China. La Civilización Ecológica”.  

-Juan Manuel Rizzo, “Conversaciones y escritos sobre Irlanda contemporánea”.  

-Marcelo Montes, “Putin Deconstruido”.  

-Mariana Alejandra Altieri, “Malvinas y Gibraltar: Conflictos Atrincherados”. 

-Rafael Velázquez Flores-Jorge A. Schiavon compiladores “Introducción al estudio de 

la política exterior comparada”.  

-Gonzalo Salimena (compilador), “La Política Internacional en el Proceso de Transición 

Intersistémico ¿Nuevas Realidades? ¿Nuevos Enfoques?”  

-Madgalena Bas Vilizzio, “Hacia la soberanía regulatoria. Espacio de política pública y 

solución de controversias inversor-Estado”. 

-el volumen 24 de la Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia. 

 

Participaron, además, las siguientes Instituciones: 

-ISEN (Cancillería argentina), 

-CLACSO, 

-ReFEM (Red Federal de Estudios de Malvinas), 

-CoFEI (Consejo Federal de Estudios Internacionales) y 

-Secretaría de Relaciones Internacionales de las Provincias de Santa Fe y Córdoba. 

Finalmente, en la mesa de cierre, quisimos resaltar la importancia del Islam en las 

relaciones internacionales contemporáneas 

 

En este número, como en oportunidades anteriores presentamos un nuevo Dossier 

(cuyos artículos también son sometidos a arbitraje): “Chile y Portugal en clave transnacional. 

50 años del golpe de Estado y la Revolución de los claveles”, elaborado por los profesores 

Gilberto Aranda Bustamante, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile y 

Francisco Javier Morales Aguilera, Universidad Autónoma de Madrid. 

1. Presentación del Dossier: “Chile y Portugal en clave transnacional. 50 
años del golpe de Estado y la Revolución de los Claveles” 

Gilberto Aranda Bustamante Instituto Estudios Internacionales, Universidad de Chile 
Francisco Javier Morales Aguilera, Universidad Autónoma de Madrid 

“El golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973 y el 
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inicio de la Revolución de los Claveles que puso fin al Estado Novo portugués en 1974 cons-

tituyeron dos hitos relevantes para la historia, nacional y global, de ambos países. En el caso 

chileno, el golpe marcó un punto de inflexión en la trayectoria democrática e institucional 

del país sudamericano, además de impactar profundamente a toda una generación dada la 

extrema brutalidad y violencia con que fue ejecutado. Con seguridad, uno de los significados 

más destacados de este acontecimiento tuvo que ver con el sentido trascendente que las 

Fuerzas Armadas asumieron para sí mismas, donde su irrupción en la escena política signifi-

caba consolidar y proyectar un cambio tectónico a mediano y largo plazo. Desde una óptica 

ideológica distinta, los militares portugueses también intervinieron en la escena política de 

su país, aunque en este caso con el objetivo de poner fin a la dictadura salazarista que se 

extendía por más de cuarenta años, y que había arrastrado a esta nación a una larga guerra 

colonial. En virtud de esto último, el descrédito del gobierno luso no solo se observó al inte-

rior de sus fronteras, pues en el marco de los largos años sesenta, dicha administración sería 

reprobada en distintos puntos del globo recibiendo, además, diversas condenas en los foros 

y asambleas internacionales. Lo anterior, como se indicó, daría un giro significativo a partir 

de abril de 1974 cuando el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) procedió a remover 

las pesadas estructuras de una de las últimas dictaduras europeas.    

Por el impacto que causaron a nivel global, ambos eventos tienen un carácter marca-

damente transnacional, que cruza a actores y dinámicas de la vida social, política y cultural 

de esos años. Se puede observar incluso, al conectar ambas experiencias, que mientras Chile 

ingresaba en una cruenta dictadura militar desde septiembre de 1973, Portugal echaba 

abajo -poco tiempo después- al Estado Novo salazarista, abriendo un periodo de libertad y 

democratización hasta entonces desconocido. Para muchos militantes de izquierda y perso-

nas que vibraron con el discurso utópico de la Unidad Popular, la amargura de su derroca-

miento fue en parte resarcida gracias a las noticias que llegaban desde el país atlántico. Para 

entonces, las “lecciones del caso chileno” fueron la base de numerosas reflexiones dentro 

de la izquierda europea, incluida por supuesto la portuguesa, sin olvidar el carácter precoz-

mente prototípico que tuvo el golpe de Pinochet para las ultraderechas de España e Italia, 

por citar algunos ejemplos. En cualquier caso, bajo este nuevo contexto, era evidente que, 

además de las conexiones entre Chile y Portugal, existieron puntos de contacto y énfasis 

particulares a través de los cuales tanto el golpe militar como la Revolución de los Claveles 

dialogaron y se entendieron con el mundo. 

El presente dossier es el resultado de un encuentro académico realizado en marzo de 

2024 en la Universidad de Santiago de Compostela, y que indagó precisamente en algunas 

de las temáticas antes señaladas
1

. A este evento concurrieron distintos especialistas con el 

objetivo de compartir sus investigaciones, fuesen estas avanzadas o en estado de iniciación. 

Lo relevante de todos estos trabajos es que pretenden reconstruir diversos elementos de la 

dimensión transnacional de las experiencias chilena y portuguesa, enfatizando quizás como 

                                                                                 

1 Actividad enmarcada en la ejecución del proyecto CA4/RSUE/2022-00156 financiado por el Mi-
nisterio de Universidades de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la 
Universidad Autónoma de Madrid. Otras instituciones que colaboraron en este encuentro fueron 
la Universidad de Santiago de Compostela a través de su grupo de investigación HistAmérica, el 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Instituto da Cooperação e da 
Língua Camões de Portugal.  
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un eje central de aquella, las conexiones que hubo entre ambos países y sin ignorar otras 

repercusiones. 

El dossier se inicia con el trabajo de Fernando Camacho Padilla titulado La trascen-

dencia de la guerra colonial y el golpe de Estado del 25 de abril de 1974 en las relaciones 

entre Cuba y Portugal (1959-1975). El objetivo del texto es mostrar cómo evolucionaron las 

relaciones diplomáticas entre el Portugal salazarista y la Cuba de Fidel a lo largo de los años. 

Como muestra el autor, no fue solo el triunfo de la revolución en la isla en 1959 lo que 

distanció a ambos países, sino sobre todo el apoyo que el gobierno de Castro comenzó a 

brindar a los movimientos de liberación de las colonias portuguesas de Guinea Bissau, An-

gola y Mozambique. Dicho apoyo ocurría, como se sabe, en momentos en que el país atlán-

tico libraba una guerra en contra de dichos movimientos con el fin de someterlos a la es-

tructura colonial existente, alejando así la amenaza de una pérdida de los territorios ultra-

marinos. Las frías relaciones diplomáticas que en este contexto mantuvieron Cuba y Portu-

gal acometerían un giro relevante a contar de 1974 cuando se puso fin al Estado Novo. A 

partir de esta coyuntura, el autor discute los nuevos intercambios, análisis y percepciones 

que una y otra dirección se realizaron, y que muestran que no se trató de un proceso sencillo 

ni lineal. Había, por supuesto, importantes dosis de admiración de algunos militares portu-

gueses protagonistas de la revolución de abril respecto a la experiencia cubana, pero tam-

bién asomaron diferencias culturales y no pocos resquemores entre algunos personajes del 

periodo. El artículo finaliza conjeturando en torno al apoyo que habría existido de parte de 

Cuba hacia los sectores más de izquierda del ejército portugués durante el denominado Pro-

ceso Revolucionario En Curso (PREC) verificado entre 1974 y1975, y que apostaba por un 

camino distinto al que finalmente sucedió de democratización liberal. De haber existido tal 

apoyo ―que buscaba contribuir en la radicalización de un proceso que parecía avanzar hacia 

la moderación― este solo podría corroborarse, recalca el autor, mediante la consulta de 

nuevos archivos y documentos.  

Otro ejemplo de la dimensión transnacional del proceso portugués se encuentra en el 

artículo de Gilberto Aranda Bustamante y Ricardo Pérez Haristoy, Ecos del Cono Sur sobre 

la Revolución de los Claveles (1974-1976): La experiencia chilena y el Velascato peruano. A 

lo largo de sus páginas, los autores muestran cómo algunos eventos ocurridos en América 

Latina entre los años sesenta y setenta repercutieron políticamente en el proceso revolu-

cionario del país atlántico. El principal de ellos fue, sin duda, la experiencia de la Unidad 

Popular en Chile (1970-1973) cuya trayectoria, desafíos y trágico final impactaron al mundo 

entero, dejando numerosas enseñanzas respecto a la conducción de un proceso revolucio-

nario bajo los marcos de una institucionalidad liberal. Es evidente que estos elementos es-

tuvieron presentes en los meses siguientes a la Revolución de los Claveles de abril de 1974, 

pero también ellos terminaron de articularse en torno a un punto relevante que fue el papel 

de los militares. De tal manera que tanto el golpe militar chileno como los sucesos de Por-

tugal pusieron en la primera línea de la política a las fuerzas armadas; en un caso derrocando 

al gobierno de Salvador Allende y en el otro poniendo fin a una de las dictaduras más largas 

más longevas en occidente. Adicionalmente, el caso peruano, bajo la égida de un gobierno 

militar con discurso revolucionario desde fines de los sesenta, también sentaba un prece-

dente sobre dicho rol. En este contexto, el desafío para Portugal, tras los hechos del 25 de 

abril, era conducir un proceso de democratización de la sociedad y acabar con el conflicto 

colonial en África en medio de la tentación revolucionaria que permeaba a algunos de sus 

dirigentes. Los autores concluyen que en el marco de lo que Huntington definió más tarde 
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como “la tercera ola de democratización” ―que incluía la zona euro-mediterránea, América 

Latina, Europa del Este más otras regiones del globo― algunas experiencias como la chilena 

incidieron decisivamente en el proceso democratizador portugués, particularmente por me-

dio de líderes de la talla de Mario Soares y Willy Brandt. Aquellas figuras viabilizaron un 

modelo institucional que no cayera ni en las limitaciones del proyecto popular de Allende ni 

en la oleada represiva del régimen de Pinochet. 

El trabajo de Alejandro Pérez Cabrera, La izquierda española frente al golpe de Estado 

en Chile y la Revolución de los claveles: El caso de los marcos interpretativos de la Liga Co-

munista (LC) y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), se sitúa como una in-

teresante exploración dentro del mundo de la izquierda ibérica durante el tardofranquismo. 

Siguiendo una línea de continuidad con los artículos que le preceden, este trabajo también 

explora en la dimensión transnacional de los sucesos de Chile y Portugal, enfocándose en 

las reacciones de la LC y la ORT frente al golpe de Estado y la revolución de los claveles. En 

ambos casos, y aun con los matices de rigor, el autor explica una cuestión preliminar de 

suma relevancia para entender el posicionamiento posterior de estos grupos frente a las 

coyunturas críticas de 1973 y 1974. Ésta se refiere a que tanto en la LC como en la ORT se 

miraba con cierto recelo y distancia las posibilidades de éxito de la vía chilena al socialismo, 

así como los alcances transformadores de la revolución portuguesa iniciada en abril de 1974. 

Esto se explicaría, entre otras razones, por el marco ideológico que sustenta a cada agrupa-

ción, siendo la Liga Comunista tributaria del trotskismo, mientras que la ORT fue de tenden-

cia maoísta. Bajo estas coordenadas, ambos grupos, influidos por sus respectivos aparatos 

conceptuales, no tardaron en identificar las limitaciones programáticas del proyecto unipo-

pular chileno, así como el giro conservador que daba el proceso cívico-militar en Portugal. 

Con todo, fue la LC, según el autor, la agrupación que mostró un análisis más crítico de la 

realidad de esas dos experiencias, denunciando el fracaso de los frentes populares y de pac-

tos con partidos que consideraban burgueses. 

El dossier finaliza con el artículo de Francisco Javier Morales Aguilera titulado De sep-

tiembre a abril. El golpe militar de Chile y la Revolución de los claveles portuguesa bajo la 

mirada de La Voz de Galicia. Se trata de un estudio de caso referido al principal periódico de 

la comunidad gallega, cuya orientación y apertura hacia los temas internacionales ha sido 

una constante muy llamativa desde sus inicios. El objetivo del trabajo es analizar la cober-

tura de dicho medio sobre los eventos de Chile y Portugal evaluando sus principales énfasis 

y líneas de interpretación, las cuales proceden, como se ha indicado, desde un espacio re-

gional. En el caso del golpe militar de Chile, el periódico gallego hizo hincapié en que el de-

rrocamiento del gobierno de Allende, a quien identificó como una figura plenamente demo-

crática, significaba un importante quiebre constitucional para el país austral. En este sen-

tido, se recalcó que la acción de los militares permitía avizorar la llegada de un gobierno 

autoritario de larga duración. Respecto a Portugal, el estudio muestra que La Voz de Galicia 

identificó en el estado de decadencia en que se encontraba el régimen salazarista una de las 

principales causas que explicaba la ruptura de 1974. Bajo estas coordenadas, el tema de los 

militares vuelve a aparecer como un elemento transversal de análisis para ambos casos; ya 

fuese por el rol que tuvieron en la ruptura de un régimen constitucional como por su prota-

gonismo para derrocar un régimen dictatorial. 

En momentos que aún resuenan los ecos conmemorativos de aquellos hitos que entre 

1973 y 1974 marcaron de distinta forma a Chile y Portugal, los estudios presentados en este 

dossier cumplen con la tarea de explorar los referidos eventos, aquilatando algunos de sus 
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resultados y, sobre todo, reflexionando en torno a sus conexiones transnacionales de me-

diana y larga duración, más allá de las fronteras de ambos países. Agradecemos sincera-

mente al Instituto de Relaciones Internaciones de la Universidad Nacional de la Plata haya 

aceptado incluir este dossier en la Revista Relaciones Internacionales dedicado a dos mo-

mentos del pretérito reciente que incidieron de alguna manera en el curso histórico, político 

y económico de las sociedades de América Latina y Europa”. 

 

Como aporte ofrecemos: 

ESTUDIOS (artículos sometidos a arbitraje) 

En esta edición contamos con los trabajos de: 

 

Beatriz Bandeira de Mello 

Doctoranda en Relaciones Internacionales, Universidad Estado de Río de Janeiro. Magíster 

en Ciencia Política, Universidad Federal de    Río de Janeiro. Investigadora del Laboratorio 

de Estudios sobre Regionalismo y Política Exterior (LeRPE) y del Observatorio Político Sur-

americano (OPSA). Becaria de la CAPES. 

Gomes Saraiva   

Doctora Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid. Profesora titular del Pro-

grama de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de 

Janeiro, Investigadora de productividad del CNPq y Coordinadora del Laboratorio de Estu-

dios de Regionalismo y Política Exterior. 

Sidnei Munhoz   

Historiador, doctorado por la USP (1997). Fue Visiting Scholar del Watson Institute for In-

ternational and Public Affairs, Brown University, EUA (2015-2016).  Profesor del Programa 

de Posgrado en Historia de la UEM y del Programa de Posgrado en Historia de la UFSC.  

Juan Cruz Ramón Margueliche  

Magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

(UNLP). Especialista en Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP). 

Profesor en Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). 

Profesor Adjunto en Geografía de Asia, África y Oceanía (FaHCE- UNLP).  

Hilario Patronelli  

Profesor en Geografía (FaHCE - UNLP). Investigador del Centro de Investigaciones Geográ-

ficas –CIG- e Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales- IdIHCS-, Uni-

versidad Nacional de La Plata.  

Luciano Moretti,  

Licenciado en Ciencia Política. Becario Doctoral - Universidad Nacional del Litoral. 

Joel Sidler 

Profesor de Globalización y Desarrollo y Economía Política en la Facultad de Ciencias Socia-

les y Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Becario doctoral del Consejo Nacional 

de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina (CONICET). Doctorando en Estudios 

Sociales en la Universidad Nacional del Litoral. 
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Ramiro Fernández   

Investigador principal del CONICET. Profesor de la Universidad Nacional del Litoral. 

Marina Bolfarine Caixeta  

Doctora en Ciencias Sociales por el Departamento de Estudios Latinoamericanos (ELA/ICS), 

Universidade de Brasília (UnB) Investigadora del Centro de Estudios y articulación de la 

Cooperación Sur-Sur (ASUL). 

José Alejandro Sebástian Barrios Díaz 

Doctor en Relaciones Internacionales. Investigador en el área de Política Internacional en 

particular la cooperación para el desarrollo y Política exterior del Brasil- Universidad de 

Brasilia (UnB) 

Ricardo Andrés Pérez Haristoy  

Doctor en Historia (PUC), Magíster en Historia Europea (Universidad de Chile). Investigador 

independiente. 

Gilberto Aranda Bustamante  

Profesor titular y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de 

Chile. Doctor en Estudios Latinoamericanos e Investigador del Instituto Superior de Investi-

gación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. 

Miguel Alejandro Pérez Cabrera. 

Doctor de la Universidad de Santiago de Compostela, España  

Fernando Camacho Padilla. 

Doctor en Historia por la UAM y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor del 

doctorado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM).  

Francisco Javier Morales Aguilera. 

Doctor en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, España. 

 

DIÁLOGOS 

María de los Angeles Lasa, Consejera Académica en Asuntos Norcoreanos en el Centro 

para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) e integrante del Centro de Estu-

dios Coreanos del IRI (CECOR) 

 

HISTORIA 

Patricia Kreibohm, Coordinadora del Departamento de Historia del IRI 

 

REFLEXIONES 

Javier Surasky, Coordinador del Departamento de Cooperación del Instituto y Secre-

tario Académico del Doctorado en Relaciones Internacionales 

 



EDITORIAL  .15. 

LECTURAS 

 

Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Instituto, 

www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación de la Revista, 

en diciembre de 1991.  
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Hasta el próximo número  

Prof. Dr. Norberto E. Consani 

Director 
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