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AL FILO DE LA TRANSICIÓN:  
CONTRARREVOLUCIONARIOS,  

REALISTAS Y ANTILIBERALES ENTRE LAS 
INDEPENDENCIAS IBEROAMERICANAS 

Y LAS NUEVAS NACIONES
Josep Escrig Rosa1;2

¿Cómo afrontaron los sectores de orientación reaccionaria las cri-
sis de las monarquías ibéricas, los procesos de independencia y el sur-
gimiento de los nuevos países? ¿Mantuvieron una posición estática, se 
adaptaron a las cambiantes circunstancias, fueron a su manera partícipes 
de las transformaciones? Este dossier pone el foco de atención sobre los 
fenómenos plurales de respuesta a la revolución que, desde hace unos 
años, han despertado mayor interés entre los investigadores. Distintos 
trabajos, poco a poco en creciente abundancia, han advertido sobre las 
insuficiencias del paradigma liberal para comprender, desde miradas más 
completas y complejas, las diversas vías de transición hacia los Estados 
nación modernos. Como sabemos, se trató de un momento de fractura 
y experimentación abierto a múltiples alternativas y posibilidades, en el 
que todo se estaba cuestionando, redefiniendo y adaptando a las cir-
cunstancias. Nadie resultó ajeno a los ciclos de cambio e involuciones que 
acabaron con el Antiguo Régimen a ambos lados del Atlántico. De una u 
otra forma, la necesidad de superar ese pasado terminó siendo asumida 
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por todos los actores, incluidos los denodados defensores de la tradición. 
Por ello, es importante subrayar que, pese a lo que después consagraron 
ciertas narrativas nacionales, en ningún caso el triunfo de los principios 
revolucionarios vino dado de antemano.

En el estudio de las tres primeras décadas del siglo XIX, razones his-
tóricas e historiográficas explican que, por lo común, la atención prio-
ritaria haya recaído sobre las culturas políticas liberales, monárquicas o 
republicanas, bien para resaltar su debilidad, bien a la hora de subrayar 
su fortaleza y la radicalidad de los cambios que impulsaron. Cada vez 
conocemos mejor a aquellos que promovieron las reformas e innova-
ciones como protagonistas o desde un plano secundario. Efectivamen-
te, en la actualidad contamos con excelentes trabajos de síntesis sobre 
el mapa insurgente y revolucionario en el espacio euroamericano en el 
que se establecen conexiones, semejanzas o diferencias entre los diversos 
casos. Sin embargo, resultan menos comunes las iniciativas emprendi-
das para explorar la contraparte de forma conjunta, interrelacionada y 
a escala transatlántica. Como decíamos, existen notables aportaciones 
que, sin duda, debemos poner en valor. En sus páginas está implícita la 
idea de ocuparse de esa “otra” historia olvidada y silenciada. También en 
ocasiones encontramos referencias a los “vencidos” que nos sitúan en la 
óptica de quienes sabemos que a la postre fueron derrotados. Dichos 
avances, desde distintas perspectivas metodológicas y áreas territoriales, 
han abierto vetas de análisis y rutas de exploración hasta no hace dema-
siado tiempo escasamente atendidas o incluso ignoradas3. El reto consiste 
ahora en avanzar hacia un proyecto historiográfico común que siente las 
bases para una historia iberoamericana de los movimientos contrarrevo-
lucionarios, antiliberales y realistas durante el tiempo en que se alumbró 
el mundo contemporáneo.

3  A título de muestra, entre otros, Friede, 1972; Heredia, 1997; Navarro, 1999; Basile, 2000; Guerrero, 
2002; Peralta, 2003; Neves, 2003; Rosas, 2006; Straka, 2007; Cuño, 2008; Schlez, 2010; Hamnett, 2011; 
Aguerre, 2012; O’Phelan; Lomné, 2013; Peralta; Irurozqui, 2014; Ternavasio, 2015, 2021; Santirocchi, 
2015; Gutiérrez Ardila, 2016; Chaparro Silva, 2018; Echeverri, 2018; Lombardi, 2019; Riveiro, 2016; 
Gutiérrez Ardila; Ossa, 2018; Ortiz, 2019; Albi de la Cuesta, 2019; Sevilla Naranjo, 2019; Alvarado, 
2020; Gonçalves; Guimarães, 2020; Manara, 2021; Caula, 2021; Escrig Rosa, 2021, 2023; Espinosa, 
2022; Davio; Suyo Ñaupa, 2023.
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El desafío planteado tiene varios obstáculos que superar. Entre ellos 
se encuentra, en primer lugar, la necesidad de descartar definitivamente 
las interpretaciones que han visto a los fenómenos reaccionarios como 
una anomalía histórica. Es decir, como restos de un pasado condenado 
a desaparecer, pero que se resistía a hacerlo y se prolongaba de forma 
anacrónica sobre un tiempo al que ya no pertenecía. De acuerdo con 
una visión lineal del progreso, la contrarrevolución sería una rémora que 
lastró el acceso y desarrollo de la modernidad, desviando su curso tantas 
veces como pudo. Sin embargo, sabemos que fue una parte esencial de 
la misma y que también contribuyó a su configuración, si bien desde otras 
coordenadas y parámetros. No fue por tanto algo marginal, sino constitu-
tivo. Contó con un proyecto propio para hacerse con el poder y consiguió 
legitimarse entre amplios grupos sociales. En este sentido, cabe resaltar 
que la revolución y su opuesta fueron protagonistas por igual de la gran 
transformación que se operó en la cultura política occidental durante el 
periodo que nos ocupa. Es decir, la reacción formó una parte integral de 
esa historia revolucionaria. Un análisis de ambas en términos de mera 
contraposición puede conllevar el riesgo de caer en el reduccionismo. Se 
requiere una mayor atención a las transferencias que se dieron entre ellas, 
así como a la forma en que dialogaron y se condicionaron mutuamente, 
tanto en los discursos como en las prácticas.

Según lo esbozado, también debemos reparar en la capacidad de 
los reaccionarios para acomodarse, renovar sus repertorios de actuaci-
ón, superar situaciones adversas, abrirse a nuevas propuestas e, incluso, 
transgredir los valores de la tradición que supuestamente estaban llama-
dos a sostener. Encontramos en ellos una especial sensibilidad ante cual-
quier atisbo de cambio, real o ficticio, que los llevaba a adelantarse en el 
pronóstico de sus posibles consecuencias. Desde el pesimismo, veían más 
allá de lo que las reformas anunciaban. Las innovaciones en el lenguaje 
irritaban especialmente a los contrarrevolucionarios por la ruptura que 
suponían. La creencia de que todo podía ir a peor los preparaba para la 
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contienda. Ningún medio, viejo o nuevo, les fue ajeno a la hora de movi-
lizar voluntades y disputarse el control de la esfera pública4.

A continuación, otra dificultad se refiere a la necesidad de problema-
tizar el influyente sintagma “revolución de independencia” para proponer 
lecturas alternativas que estén menos condicionadas por las implicaciones 
que comporta su uso. La analogía establecida entre “revolución” e “inde-
pendencia” ha llevado a planteamientos que han terminado configurando 
o corren el riesgo de configurar relatos teleológicos con fuertes reper-
cusiones para las concepciones nacionales de la historia5. No cabe duda 
de que asistimos a partir de 1808 a un proceso de signo revolucionario 
que se verá atravesado por la guerra y la problemática separatista y que, 
con avances y retrocesos, se prolongará hasta la consolidación de los 
regímenes liberales en los años veinte y treinta del Ochocientos. En este 
contexto, las opciones de respuesta a las incertidumbres provocadas por 
las crisis de las monarquías hispana y lusa fueron diversas e imposibles 
de reducir a un proyecto unívoco: revolución sin independencia, inde-
pendencia como revolución, contrarrevolución sin independencia, inde-
pendencia como contrarrevolución. Desde luego, las posibilidades no se 
agotan en esta enunciación, que viene a ser una llamada para repensar 
ciertos lugares comunes en las historiografías.

Asimismo, debemos ser conscientes de que los abundantes estudios 
sobre el impacto americano de la revolución gaditana han concretado 
un potente paradigma explicativo sobre el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen en el que el protagonismo recae de manera preferente en el 
reformismo constitucional. El liberalismo hispánico se presenta como la 
llave de la evolución política, incurriendo a veces en tendencias inter-
pretativas demasiado unidireccionales. Es cierto que la contrarrevolución 
está presente en el contexto de esos análisis como un telón de fondo, 

4  García Monerris; García Monerris, 2008; Luis; Artola, 2016; Rújula; Ramón Solans, 2017; García Mo-
nerris; Escrig Rosa, 2017; Frasquet; García Monerris, 2018; La Parra, 2018; Kolar; Mücke, 2019; Escrig 
Rosa; García Monerris, 2021; Romeo; Salomón; Tabanera, 2021; Rújula, 2023; Canal, 2023; Lok, 2021, 
2023. Asimismo, para la cuestión del lenguaje y los conceptos, García Monerris; García Monerris, 
2011; Fernández Sebastián, 2021.

5  Altez, 2015; Portillo, 2016. También: Pérez Vejo, 2010.
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pero suele diluirse su potencial capacidad para transformar también la 
realidad. Se observa que dicha orientación ha empezado a corregirse 
en los volúmenes publicados en la coyuntura de los bicentenarios de las 
revoluciones e independencias de comienzos de la década de 18206. Cier-
tamente, esa fue una de las etapas en la que colisionaron de manera más 
clara el mundo de la revolución y el de la reacción. Por ello, insistimos en 
que las expectativas abiertas entonces podían ser tanto de una como de 
otra. Ambas constituyen el anverso y el reverso de la misma moneda.

Una tercera cuestión apunta al acceso de las fuentes. Durante mucho 
tiempo fue más fácil consultar los materiales documentales de signo libe-
ral que aquellos emanados por sus opuestos. Numerosas compilaciones 
recogieron los registros de los revolucionarios, en particular de las fuerzas 
insurgentes, dejando fuera otros abundantes y valiosos testimonios. In-
cluso hoy en día puede resultar todavía arduo orientarse en la búsqueda 
de estos materiales en algunos archivos. Desde luego, la tendencia se ha 
empezado a corregir en las nuevas colecciones documentales, cada vez 
más ponderadas en su contenido7. Ni que decir tiene que los recursos 
digitalizados continúan facilitando las tareas de investigación de una for-
ma antes impensable. Por tanto, las oportunidades para encontrar mejor 
información y la creciente atención académica por el tema que nos ocupa 
ofrecen ahora mayores posibilidades para el estudio. Pero todo ello toda-
vía no se ha traducido en una transferencia de los nuevos conocimientos 
a la sociedad y las autoridades políticas que genere un verdadero interés 
por revisar los relatos canónicos. 

Muy ligado a ello se encuentra, en cuarto lugar, el controvertido tema 
de las denominaciones que podemos utilizar para referirnos a las corrien-
tes de respuesta a la revolución. En las versiones tradicionales nacionalis-
tas dichos términos aparecen cargados de una connotación negativa que 
ha calado en los imaginarios colectivos. Sin esos prejuicios, los autores 
de este dossier se valen de distintos conceptos, tales como: antiliberalis-
mo, contrarrevolución, absolutismo, reacción, fidelismo, servil o realismo. 

6  Frasquet; Escrig Rosa; García Monerris, 2022; Chust; Sarasola, 2023; Butrón, 2023.
7  Véase, por ejemplo: Carvalho; Bastos; Basile, 2014.
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Cada uno de ellos cobra sentido en el contexto en que son manejados, 
pues sabemos que no significaron lo mismo en todos los periodos y luga-
res. Como es conocido, el término “realista” es el que más problemas ha 
generado en algunas historiografías, dado que la defensa de la causa del 
rey resultó bastante extendida, especialmente en los momentos iniciales8. 
Según las circunstancias, el apoyo se pudo dar en tiempos de liberalismo 
y/o de reacción, lo cual nos apremia a pensar la cuestión de una forma 
más flexible. Se han revisado ciertas adscripciones sociológicas, que vin-
culaban los grupos sociales a determinadas posiciones ideológicas, en 
especial de los sectores populares, para señalar la complejidad de las 
lealtades políticas en relación con los intereses de los distintos actores, su 
capacidad de negociación y estrategias de encuadramiento en unidades 
armadas9.

Finalmente, como se ha adelantado, pensamos que se requiere seguir 
avanzando hacia explicaciones más amplias que pongan en relación los 
distintos movimientos de signo contrarrevolucionario en el ámbito euroa-
mericano. Para el periodo que nos ocupa, todavía contamos con historias 
muy parceladas por territorios que han reparado poco en las conexiones 
entre los distintos espacios, tanto a nivel transcontinental como regio-
nal. Sin embargo, cada vez resulta más evidente la fluidez que adquirió 
el desplazamiento y la circulación de personas, objetos, impresos, ideas, 
doctrinas, noticias, rumores o desinformación10. A veces se nos olvida que 
el combate a la revolución enseguida adquirió para sus detractores una 
dimensión global. Pese a encontrarse alejados geográficamente, tenían la 
impresión de estar combatiendo al mismo enemigo bajo distintas másca-
ras. Sin duda, la intensa difusión de teorías conspirativas contribuyó a que 
los reaccionarios se reafirmaran en sus convicciones ideológicas. Desde 
muy temprano la idea del complot adquirió una especial relevancia por 
su capacidad para explicar los cambios y ajustarse a las situaciones. Cual-
quier fenómeno nuevo podía ser descifrado mediante conjeturas sobre 

8  Álvarez Cuartero; Sánchez, 2014. Tres estudios ilustrativos en: Martínez Riaza, 2016; Moreno, 2017; 
Rodríguez Tapia, 2019.

9  Gutiérrez Ramos, 2012; Echeverri, 2019; Duffay; París, 2020; Artola; París, 2023.
10  Fiore; Rújula, 2021; Dupont, 2021; Lok; Pestel; Reboul, 2021.
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las que algunos apologistas veían reflexionando desde tiempo atrás. Estos 
discursos se imbricaron con argumentos religiosos de inspiración apoca-
líptica y, bajo el supuesto de una gran cruzada, constituyeron un resorte 
básico para poner en acción a los individuos11. Se fue conformando así 
una identidad contrarrevolucionaria internacional sustentada en vínculos 
de solidaridad más o menos intensos y perceptibles según el momento. 
Por otra parte, el fenómeno del exilio resultó clave en la configuración de 
múltiples redes transfronterizas con importantes implicaciones en la vida 
política y cultural tanto en los países emisores de exiliados como en los 
de acogida12. Nada ni nadie resultó ajeno a la experiencia de los viajes y la 
entrada en contacto con otros contextos.

Los seis trabajos que integran este dossier dan cuenta de la diversi-
dad de expresiones y rostros que tuvo la contrarrevolución en Iberoamé-
rica entre las crisis de las monarquías ibéricas y finales de la década de 
1830. Las particularidades históricas de los casos tratados nos muestran 
perfiles contestatarios plurales que son abordados desde distintos enfo-
ques metodológicos. Los estudios se articulan en torno a las cuestiones 
expuestas para ofrecer perspectivas analíticas alternativas a las visiones 
tradicionales. Alexandra Sevilla Naranjo se ocupa de la Audiencia de 
Quito a partir de las cambiantes propuestas políticas entre 1809 y 1822. 
Alexandre Chaparro-Silva aborda el concepto de orden en Tierra Firme 
durante el Sexenio absolutista de 1814 a 1820. Patricio Alvarado Luna ras-
trea las estrategias militares del ejército realista en Perú durante el Trienio 
Liberal. Josep Escrig Rosa repara en el papel del antiliberalismo eclesiásti-
co en el Primer Imperio Mexicano. Andréa Lisly Gonçalves y Luiz Gustavo 
Martins da Silva examinan las migraciones de liberales de Portugal a Brasil 
tras el triunfo de la reacción miguelista en 1828. Nicolás Alejandro Gon-
zález Quintero profundiza también en las experiencias del exilio, pero a 
partir de los diagnósticos que realizaron las autoridades de Cuba y Puerto 
Rico para mantener la unidad del imperio español tras la secuela de las 
independencias. Desde diferentes miradas e intereses se presentan así 
vías de aproximación complementarias al tema que nos ocupa. Estamos 

11  Cid, 2014; Ramón Solans, 2017; Herrero, 2020; Escrig Rosa, 2021.
12  Simal, 2012; González Quintero, 2019; Silva, 2022.
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convencidos de que, en su conjunto, este número temático puede sentar 
las bases para continuar avanzando en la convergencia de los proyectos 
de investigación que se encuentran en marcha.
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