
Nurnero conmemorativo, 2008 [5] Secuencia 

E 1 presente ejemplar se une a los esfuerzos y al inreres surgidos y esrimu 
lados en estos afios de conmemoraciones por reflexionar bajo nuevas 
perspectivas sobre la crisis de la monarqufa hispana en un senrido amplio; 

por hacer balances de lo escrito en los diferentes ambitos de la historiograffa 
hispanista; por analizar fuentes no exploradas aun y plantear nuevas preguntas 
a las conocidas. 

Varias de las obras colectivas ya publicadas o por salir a la luz rienen como 
objeto restringir la mirada a la coyuntura previa al periodo de las guerras, es decir, 
al bienio que sigue a los "sucesos" de la penfnsula cafda de Godoy, abdicaciones 
al trono por Carlos IV y por su hijo Fernando; ocupacion del terrirorio espafiol por 
las tropas de Napoleon Bonaparte y entronizacion de su hermano Jose; rechazo 
popular y militar a las fuerzas de ocupacion francesas y formacion de juntas como 
depositarias de la soberanaia en ausencia de la figura real. Tal es el objetivo de 
esre mimero especial de Secuencia que tiene, sin embargo, su sello especffico en 
esta labor conjunta de reinterpretar hoy la crisis imperial de la monarqufa y las 
respuesras en la America hispana. 

La mayorfa de las contribuciones reunidas en este volumen centran su aten 
cion en los proyectos y eventual formaci6n de juntas de este lado del Arlanrico 
a lo largo del bienio que inicia a mediados de 1808; en sus discursos juscifica 
tivos, los conflictos que causaron, los desenlaces, los grupos que se enfrentaron 
denrro de las propias elites, la participacion de los secrores populares urbanos; 
rarnbien esra el analisis de las manifestaciones de adhesion al monarca que se 
produjeron en America a lo largo de la segunda mitad del afio 1808; las percep 
ciones de los sucesos politicos por observadores y actores del memento; el terna 
de los orfgenes de los conflictos que estallaron en 18081809 en y entre las 
entidades administrativas americanas; la polisemia que conllevaba y adquirio, 
durante la conrienda, la categorfa "pueblo"; el factor perturbador de la incer 
tidumbre; algunas instancias asamblearias o cabildos abiertos y formas de repre 
senracion que implicaron transformaciones en la cultura polftica; la soberanfa 
susrrafda al monarca "prisionero" y depositada en distintos niveles jerarquicos 
que abre campo al debate no solo en toroo a la igualad de las provincias europeas 
y americanas sino enrre ellas mismas; la presencia de la opinion generada en 
espacios piiblicos; las huellas de los pasados recientes que inciden, tanto a nivel 
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1 Proceso en el que la monarqufa "dej6 de exisrir como nacion". Nose nos escapan las dificul 
tades de conceptualizar el rrastorno que vivi6 el imperio hispano en cerminos de "nacion", asf coma 
las multiples acepciones en las que podria ser visualizada entonces: cultural, territorial e instiru 
cional. Cfr. Quijada, "~Que?", 2003, pp. 292293. 

discursivo o que flotan como "fantasmas" amenazantes, sobre las realidades del 
bienio. Los tratamientos conternplan tambien la existencia de variables extemas, 
un atemorizante entorno exogeno que acnia como telon de fondo: Napoleon y 
los franceses, Gran Bretana, aliada ahora pero invasora poco antes, Carlota 
Joaquina y la corte portuguesa instalada en el continente, Estas y otras perspec 
tivas estan comprendidas en los articulos reunidos bajo este proyecto. 

Respecto al caracrer de las bases documentales de investigacion que sustentan 
las colaboraciones de este mimero monografico de Secuencia, queremos advertir 
al lector que tendra a la mano fuentes historiograficas actualizadas para los dife 
rentes temas tratados, fuentes de procedencia geografica diversa que tienen la 
virtud de ponerlo al tanto de clasicos e interpretaciones recientes. lgualmente, 
nos parece notoria la riqueza de documentos de primera mano: correspondencia 
entre funcionarios y autoridades de diversa jerarqufa de la monarquia; memorias 
de gobierno; actas y acuerdos de cabildos; juicios criminales, edictos y testi 
monios de confesiones; manifiesros; cartas de particulates; representaciones; 
folletos; pasquines; fuentes visuales e impresos de epoca, en general. 

Los autores de este mimero conmemorativo de Secuencia son todos especia 
listas reconocidos en los ambitos nacional e internacional y han publicado inren 
sarnente sobre la coyuntura cuyo analisis les fue encomendado en esta ocasion, 
al igual que sobre remas mas amplios del proceso de reestructuracion y crisis 
del imperio espafiol de la segunda mirad del siglo XVIII y primeras decadas del 
XIX. Les agradecemos enormemente el esfuerzo que sin duda significo encontrar 
aristas nuevas al tema, sintetizar procesos, enfocarlos bajo angulos no conside 
rados con anterioridad, en fin engancharse con un proyecto editorial que se 
suma a la "eclosion" de publicaciones sobre la crisis imperial y sus respuestas 
inmediatas en America. 

El volumen abre con un analisis novedoso del careerer de la crisis monarquica, 
Jose Marfa Portillo Valdes la explica en terrninos del jus gentium, es decir, de 
capacidad de actuar de manera soberana de un cuerpo politico, en esre caso 
de la monarqufa espafiola. Traza en grandes rasgos el "proceso de mediatizacion" 
al que la monarqufa fue sometida por parte de Francia, proceso que inicia en el 
siglo XVIII y culmina en los ultimos meses de 1807 y primeros de 1808. Puntos 
culminantes del mismo fueron la cesion de los beneficios de su imperio colonial 
a Francia (tratado de Subsidios de 1803); permiso a tropas francesas de incur 
sionar en la parte nuclear del irnperio (tratado de Fontainebleau) y la venta de 
los derechos de sucesion al trono a Napoleon Bonaparte. Dos opciones tenfa el 
reino frente a "este implante dinastico y subordinacion en el orden interna 
cional", 1 dice Portillo Valdes: la primera, la aceptacion del nuevo orden, una 
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reacci6n que no constituyo una salida tan remota y se dio entre sectores dirigentes 
mas o menos amplios individuos y cuerpos politicos como las audiencias y el 
Consejo de Indias. Esta claudicaci6n frente a la imposici6n de un gobernante 
externo tiene que ver con el caracter "ilustrado" del nuevo regimen, que prometfa 
una mayor racionalizaci6n de la administraci6n, el fin de los viejos monopolios, 
apertura comercial y representaci6n en cortes tanto para la peninsula como para 
las posesiones americanas. La otra opci6n era la resistencia; por esta via optaron 
los ayuntamientos y las juntas que surgieron como instituciones de emergencia. 
Esta segunda reacci6n ante la crisis "se generaliz6 en toda la monarqufa, dandole 
una dimension atlantica", concluye Portillo Valdes quien, como los dernas 
autores de este mimero, resalta el discurso "identico" que fundament6 la creaci6n 
de las juntas en la peninsula y la parte americana de la monarqufa. Apegado a 
la tradici6n juridica de esta, dicho discurso se basa en la idea de los pueblos 
como parte esencial de la estructura monarquica y como "tutores de la soberanfa" 
en ausencia del rey. 

En un bosquejo rapido de las respuestas a la crisis en las zonas mas sepren 
trionales de la America espafiola Antillas, Nueva Espana, Guatemala, Venezuela 
y Nuevo Reino de Granada se evidencian estas similitudes en el discurso justi 
ficativo de la creaci6n de juntas, a pesar de las variaciones en los escenarios que 
se rnanifiesran en objetivos especfficos y aspiraciones concretas de los sectores 
comprometidos con las iniciativas; en reacciones rambien multiples por pane 
de las autoridades constituidas y desenlaces igualmente variados. 

En las Antillas espafiolas como muestra Jose Antonio Piqueras, Cuba y 
Puerto Rico conocieron iniciativas juntisras, las que, sin embargo, no se desa 
rrollaron mas alla de la planeaci6n, mientras que en Santo Domingo el escenario 
era completamente diferente, ya que este terrirorio, cedido a Francia en 1795, 
esruvo bajo administraci6n francesa formal enrre 1802 y 1808, afio en gue se 
lanza a la Hamada guerra de Reconguista un grupo de emigrados, apoyados 
por el capitan general de Puerto Rico, pero rarnbien por amplios sectores de la 
poblaci6n local. Jose A. Figueras subraya el surgirnienro de un patriorismo 
peculiar en Santo Domingo duranre la guerra en contra de los franceses, en la 
que hacendados y labradores, blancos y mulatos, luchaban juncos bajo las efigies 
de Fernando VII y N uesrra Senora de las Mercedes, patrona de la isla, gue 
portaba su bandera. 

Importante es el llamado de atenci6n que hace Figueras sobre la confusion, 
alarma y desconcierto generados en las posesiones americanas a rafz de un flujo 
irregular de informaci6n, acumulativa y muchas veces contradictoria, gue hacfa 
diffcil discernir quien era la autoridad legitima en la peninsula e influfa en las 
posruras de las elites locales, que promovian las manifestaciones de lealtad al rey, 
asf como acciones diversas que demostrasen su papel activo y a un nivel de 
igualdad con sus contrapartes peninsulares, en la defensa de la soberania real. 
El panorama se complicaba, adernas, por la presencia de emisarios, encargados 
en transmitir 6rdenes enviadas por la Junta de Sevilla y mas tarde por la Junta 
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Central, al mismo tiernpo que emisarios franceses entregaban despachos a 
nombre del rey Jose I, avalados por el Consejo de Indias. 

La contribuci6n de Jose Antonio Piqueras deja clara la situaci6n espedfica 
de las Antillas en la coyuntura de 1808, marcada por una expansion agrfcola y 
comercial sin precedentes, sobre todo en Cuba. Polfticas favorables, arrancadas 
a la corona gracias a la gran influencia en la corte por parte de represenrantes 
de los patricios habaneros, habfan impulsado este desarrollo, concentrado en 
gran medida en el occ::idente de la gran Antilla. Pero, al mismo riempo que se 
vislumbraban oportunidades de acceso a mercados ampliados, pesaba en las 
decisiones de las elites locales el espectro de Haiti con su reciente revoluci6n de 
esclavos victoriosa que arnenazaba el orden social sobre el cual descansaba la 
bonanza cubana yen menor medida puertorriquefia. Por otra parte, la misma 
destrucci6n de la econornfa de plantaci6n en la isla vecina, asf coma la ruptu 
ra de los vinculos entre las islas britanicas y las otrora Trece Colonias habian 
tenido como consecuencia una reestructuraci6n econ6mica en la region de la que 
Cuba y Puerto Rico eran beneficiarios. En estas circunstancias se promueve en 
ambas islas el establecimiento de juntas en sus respecrivas capitales, con el fin 
de mantener la "union y paz interior", de asegurar "nuestra existencia politica 
y civil" y "obrar dentro del espfriru de nuestras leyes". En Cuba, el rnisrno 
capitan general y figuras destacadas de la elite vinculada a la economfa azucarera 
eran los promotores del nuevo organo colegiado del que se esperaba removiera 
los obstaculos todavfa existentes para el pleno desarrollo de la isla. En San Juan 
de Puerto Rico la iniciariva provino del arzobispo; rarnbien contaba el apoyo del 
capitan general y, al igual que en La Habana, fue abandonada ante las primeras 
manifestaciones de duda y critica. Las ventajas que podrfa dar una junta local 
a algunos grupos de las elites islefias, se sacrifican rapidarnente ante el peligro 
de eventuales desacuerdos en su seno y entre ellas y las nuevas autoridades 
peninsulares, desacuerdos que podrian ser peligrosos en escas sociedades nume 
ricarnenre dominadas por esclavos y por negros libres. 

La mirada bajo la que Virginia Guedea analiza en esta ocasion el inrenro 
frustrado de formar una junta en la capital novohispana, es novedosa y refres 
cante, al mismo tiempo que confiere a este nurnero de Secuencia una nota distin 
tiva. Un pasqufn en forma de poema, que la aurora rescara del abandono, le 
sirve para analizar los acontecimientos de agosro y septiembre de 1808: los 
pasos dados por los miembros del Cabildo capitalino para conformar una junta, 
iniciativa apoyada por el propio virrey y frustrada por la reaccion violenta de la 
mayorfa de los miembros de la real Audiencia, del Consulado de comerciantes 
y de otras insrancias del poder colonial; la desrirucion y prision de Iturrigaray 
al igual que de los principales participantes en el proyecto politico y la insta 
laci6n de un nuevo virrey. Entre las preguntas "de un ranchero" y las respuestas 
de su "amigo de la ciudad", el lector se enrera de los nombres de defensores y 
enemigos del inrenro de establecer un organo colegiado y autonorno de gobierno 
en la capital del virreinato. Pero no solo eso, el docurnento, bajo el analisis sutil 
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de la mayor especialista en el tema, permite apreciar cuan fluida era la circula 
cion de noticias en el virreinato, como rumores, pasquines y poemas instruian 
de manera subrepticia, pero al mismo tiempo muy eficaz a la poblacion capi 
talina de los sinsabores de la polfrica virreinal, de contextos complicados, 
inrereses y conflictos muy concretos, asf como de desenlaces peligrosos. La 
manera cautelosa en la que el amigo de la ciudad contesta a las preguntas 
aparentemenre ingenuas del ranchero, rnuestra el clima de miedo generado por 
las fuerzas militares, los llamados volunrarios de Fernando VII que los represores 
levantan y financian para poder controlar la situacion en aras de conservar sus 
intereses y cotos de poder. La perspectiva bajo la que es presentada la coyuntura 
politica de 1808 en la ciudad de Mexico, es entonces la de los sectores populares: 
la actuacion de las elites es vista desde abajo y comentada con este tono delicio 
samente ironico, irreverente y velado, pero que no deja duda de que la poblacion 
capitalina estaba perfectamente al tanto de lo que sucedfa y enrendia muy bien 
lo que se escondfa detras de los discursos y las acciones de los "notables". 

Moviendonos hacia el sur en la geograffa de las manifestaciones de adhesion 
al rey cautivo, de la participacion activa y en pie de igualdad en la defensa 
de la monarqufa amenazada y, de paso, de la prornocion de inrereses regionales, 
locales y sectoriales, nos encontramos con las ceremonias de juramento de lealtad 
a Fernando VII en la ciudad de Guatemala, centro de atencion del trabajo de 
Jordana Dym. Las de esta capitarua son las ultimas de una sucesion de juras al 
rey que recorren la America espafiola desde julio a diciembre de 1808, en 
funcion de las fechas de recepcion de las noticias sobre las sucesos merropoli 
tanos. La aurora presta atencion a todas las expresiones festivas que debfan 
demostrar la pertenencia de la sede de la capitanfa general a una comunidad local 
e imperial. Loque descubre Jordana Dym en SU analisis del folleto Guatemala 
por Fernando VII; en las descripciones que hace su autor, el alcalde primero 
Antonio Juarros, de la organizacion y desarrollo de las festividades; en el lenguaje 
alegorico de las pinturas que adornan los tablados encargados a los arresanos 
locales, es una adhesion condicionada al rey; son los elemenros de una "identidad 
guatemalteca basada en un pasado tanto indfgena como espafiol''; es "una 
creciente arnbicion" del ayuntamiemo de Guatemala que se arribufa "una cada 
vez mayor auroridad para intervenir en asuntos politicos regionales", La "incer 
ridumbre" que se abri6 en julio de 1808 para Guatemala, concluye la aurora, 
sirvio al ayuntamienro de la ciudad capital para construir una identidad todavfa 
inmersa en la monarquia hispana, pero ya provista de los fururos "simbolos 
patrios insertados en los festejos" que ofrecen "un vistazo poco cormin a la 
cultura visual, oral y ceremonial" de esta capital centroamericana. 

Al igual queen Cuba y Puerto Rico, la propuesta de formaci6n de la Junta 
en Caracas; capital de la Capirarua General de Venezuela, no era expresi6n de 
conflictos entre criollos y peninsulares, coma sf lo era en Mexico y Quito. Al 
igual que en las islas y la capital novohispana, la junta caraquefia no logr6 cons 
tituirse. Ines Quintero realiza un analisis cuidadoso de represemaciones y otros 
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2 El 15 y 16 de julio se recibieron en Caracas noticias de diverso signo: primero la orden real de 
proceder a las festejos de jura al nuevo rey; Segundo, el despacho de! Consejo de Indias tra!do par 
emisarios franceses que inforrnaba de las abdicaciones de Bayona y del nombramiento del duque de 
Berg coma teniente general del reino y, tercero, la noticia de! levanrarnienro popular en Madrid y la 
nulidad de las abdicaciones. la aurora desarrolla esros aspecros con mayor deralle en Quintero, 
"Junta", 2007, pp. 334335. 

documentos que le permite explicar el origen y desenlace del conflicto en el 
seno de la elite caraquefia a raiz de la eventual creaci6n de una junta.2 La 
recepci6n de noticias contradictorias en julio de 1808 en Caracas caus6 el mayor 
desconcierto entre los vecinos principales de la ciudad, asf como una manifes 
taci6n multitudinaria en favor de la celebraci6n inmediata del aero de juramento 
al rey, mismo que se llev6 a cabo sin mayor demora. Hubo a continuaci6n una 
solicitud del capitan general al ayuntamiento en el sentido de que ese elaborara 
un proyecto de junta. Sin embargo, la llegada de los comisionados de la Junta 
de Sevilla irrumpe el curso de la iniciativa. El capitan general, conjuntamente 
con las dernas autoridades constiruidas, reconoce este 6rgano, pero el proyecto 
inicial es retornado tres meses despues por 45 vecinos principales que firman 
una solicitud dirigida al capitan general para que Hamara a la constituci6n 
de una junta. Con base en los docurnentos acusatorios y de defensa, producto del 
proceso gue se abre a los "conjurados", la aurora desentrafia los conflictos en 
las cupulas de poder caraguefias. El principal acusador es el regente interino 
Mosquera, visitador y molesto intruso que habfa investigado a prominemes 
miembros de la Audiencia. "Como muchos absoluristas convencidos observa 
la autora, Mosquera no vefa motivo para introducir cambios en ambos lados 
del Atlantico." En su informe acusa a los "rnal contenros del gobierno", como 
llama a los firrnanres del proyecto junrisra, gue prerendfan apoderarse de! 
gobierno y aspiraban a la independencia, que buscaban promover "una mayor 
fermentaci6n en genres de todas las clases". Muy diferente es la vision de dos 
defensores de la iniciativa promovida por los vecinos de la capital: el consejero 
Quintero y el teniente a gobernador Jurado la juzgan como expresi6n de la 
"inquebrantable lealtad a la corona", como "medic para preservar la provincia 
en su dependencia de la metropoli", Otros dos personajes imervienen, ambos 
oidores descontentos con la actuaci6n del visitador Mosquera, cuya salida reco 
rniendan junto con la de! capiran general. Ines Quintero concluye que la confron 
taci6n desatada a rafz de la propuesta de una junta en Caracas deja ver las 
intrigas en el seno de las autoridades de la provincia; la juzga como "expresion 
de los conflictos ideol6gicos y politicos" surgidos del "descalabro de las insri 
tuciones L···] y de las bases polfticas del antiguo regimen". Finalmente, resalra 
que en el fondo del debate se encontraba el dilema de sobre quien recae la 
soberanfa en ausencia del rey. Dos visiones se confrontaban: la del visitador y la 
de los defensores de la junta, quienes opinaban que su conformaci6n corres 
pondfa a lo ocurrido en la peninsula. El proceso caraquefio termina con la abso 
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lucion de los promotores del proyecto juntista en aras de "preservar el orden 
rnonarquico y evitar alteraciones en la provincia". 

Varias coyunturas se desprenden del artfculo de Armando Martinez sobre el 
Nuevo Reino de Granada, en cuanto a la forrnacion de juntas. En un primer 
intento (septiembre de 1809), marcado por las noricias que llegaron a Santafe 
sobre la consritucion de una junta en Quito, los miembros del Cabildo de la 
capital del virreinato propusieron la creacion de un organo similar, que deberfa 
integrarse por miembros de los tribunales y diputaciones de la ciudad y de las 
provincias, que adernas deberfa ser presidida por el virrey y someterse a la 
autoridad de la SupremaJunta Central en Sevilla. Su principal objetivo, sosrenian 
sus promotores, serfa el de apaciguar a los quitefios, convencerlos de la falsedad 
de las noticias sob re la supuesta disolucion de la Junta Central, que estaba en 
el origen de su movimiento, como se sostenia en Santate. Esta primera inicia 
tiva junrista de la capital neogranadina fracaso, a causa de la oposicion del virrey 
y de algunos oidores que amenazaban con abrir causa a los capitulares cornpro 
metidos con el proyecto. 

Ante la resistencia de la capital virreinal, las juntas florecieron en otras areas, 
al abrigo de la debacle de la peninsula, una vez instalado el Consejo de Regencia. 
Al afio siguiente, el 11 de julio de 1810, se concreto la forrnacion de la primera 
junta neogranadina en Socorro, cabecera de corregimiento, en cuya acta de 
creacion se expresa la volunrad de conservar la provincia para el "legfrimo 
soberano", Fernando VII, al mismo tiempo que se alerta en contra de even 
tuales represalias por parte del virrey, asf como en contra de posibles rnaquina 
ciones de los "favoritos de Godoy y los emisarios de Bonaparte". La primera 
acta constitucional de la junta socorrana, del 15 de agosto de este afio, renfa, sin 
embargo, claros visos de un gobierno autonorno; prevefa la division tripartira 
del poder piiblico, la abolicion del rributo indfgena, la libertad de siembra y del 
comercio del tabaco, entre orras medidas. 

Cali y Cartagena presionaron rarnbien al unisono, en el senrido de que Amar 
permitiera la forrnacion, en la capital, de la Junta de Seguridad Publica, Popayan 
se mostraba dispuesro a un reconocimiento condicionado del Consejo de 
Regencia, en tanto dernosrrara su vitalidad. En caso conrrario promoverfa la 
creacion de una forma de gobierno acorde "con nuestros usos, costumbres y 
caracter" conservador de los derechos de Fernando. 

Particularrnente interesante es la actuacion del Cabildo de Cali, de cuya 
sesion exrraordinaria del 3 de julio de 1810 Armando Martinez recupera los 
elementos que muestran una adhesion claramente condicionada al Consejo de 
Regencia definida como expresion "de nuestra generosidad" asf como una 
pnstina manifestacion de vinculacion directa con el rey, de auronomia e igualdad 
con los peninsulares, en caso en que dejara de existir el susodicho Consejo de 
Regencia; pero no solo eso, en la carta remisora del acta de la sesion de Cabildo 
al comisionado regio, los capitulares de Cali expresan de nuevo el derecho de 
los espafioles americanos de crear juntas superiores y subaltemas que los espafioles 
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' Sus pares en orras regiones serian las juntas de gobierno que se establecieron en Venezuela y Chile 
en 1810 yen afios posteriores en Nueva Espana. Cfr. al respecro la conclusi6n del ensayo de Ines 
Quintero en esre mirnero, asf comoJocelynHolt, "Escenario", 2007, y Guedea, "Proceso", 2005. 

de la penfnsula han "rnirado como arriesgado, haciendo no poca injuria a la 
fidelidad acendrada de los americanos y a su rep.esenracion nacional", 

Mientras tanro en la capital aumentaba la impaciencia y las presiones sobre 
el virrey para que diera los pasos necesarios con el fin de crear una Junta Superior 
de Seguridad Publica. La actitud pusilanirne de Amar, su incapacidad para 
hacerse de la iniciativa se vio desbordada cuando, el 20 de julio, los hechos se 
precipitaron en la accion tumultuaria y violenta de una turba conducida por 
chisperos que le impusieron la formacion de la junta, lo sometieron a vejimenes 
que se extendieron a los oidores de la Audiencia y a la propia virreina. Esta 
macula de origen, que cuestiono la legitimidad de la junta de la capital virreinal 
y de otras que surgieron bajo el empuje de las mismas turbas, foe el terreno 
propicio para generar la figura de "el pueblo", anonimo actor de la violencia 
inicial y ficticio depositario de la soberanfa. Pese a la eclosion popular que la hizo 
nacer, la junta santaferefia foe dirigida por los mismos abogados, ricos comer 
ciantes, eclesiasticos y militares que constitufan los secrores principales del 
antiguo virreinato. 

Instalada la Junta Suprema Gubernativa en la capital, se abrio una etapa 
de ferviente creacion de juntas a lo largo del territorio neogranadino, cuyos 
moviles, desarrollos y desenlaces son analizados por el autor de manera conden 
sada pero al mismo tiempo rica y diferenciada. Esros nuevos agruparnientos 
evolucionaron hacia verdaderos organos de gobierno auronomos.' con polfricas 
fiscales, de defensa, de represenracion de los nuevos ciudadanos y con adrni 
nistraciones que, precisa Martinez, finalmente irfan mucho mas alla de la 
"agenda conservadora de los derechos del rey y de la Iglesia" que habfa inspirado 
las primeras iniciativas, en una expresion de particular "precocidad polftica", 

Los Andes tienen una importante consideracion en este numero, La region 
central, el viejo virreinato del Peru, siempre pospuesto en los tratamientos 
relativos a las novedades que sacudieron el subcontinente a partir de las abdi 
caciones de Bayona, recobra presencia con el analisis de Victor Peralta. La 
actuacion del realismo y su mayor representante en el continente, el virrey 
Abascal, estudiada en cuatro mornenros y expresiones, son el vehiculo a craves 
del cual el autor inicia una amplia revision que le perrnite incursionar en las 
transformaciones primigenias de la cultura polftica de esre centro virreinal. La 
intrornision del virrey en una amplio escenario desde el Rfo de la Plata hasta 
el Pichincha, su obcecado deseo de impedir el surgirniento de cuerpos irnpre 
vistos en la estructura, el discurso elaborado para fundarnentar la intrusion en 
areas foera de su circunscripcion y la represion consustancial a su accionar se 
presentan en sus polivalentes resultados: inflexibilidad ante la eclosi6n juntera 
que, eh su decurso, potencia una evolucion polfrica alejada de los objetivos 
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originales. Ajeno a toda vision unanimista, el estudio de Peralta muestra las 
contradicciones intravirreinales entre las diversas autoridades de origen penin 
sular, las experiencias representativas frustradas en su esencia, asf como la 
agudeza polftica de Abascal para abortar los planes carlotistas que tantos sinsa 
bores le produjeron a su hornologo Liniers y a las autoridades altoperuanas. 
Completa su propuesta la presenracion de! espacio publico Iimefio, con sus 
tertulias y cafes, rumores y descredito en los medios oficiales al servicio de! 
poder. Espacio publico impactado por las visiones de la crisis allende el Atlantico, 
con sus afrancesados y junteros, Mas alla de! control ferreo, el autor logra resituar 
al virreinato del Peru en la dinarnica de! momenro. 

En las periferias de los cenrros virreinales, el Alto Peru y el Reino de Quito 
recuperan su anrigua jerarqufa a traves de los estudios de Rossana Barragan y 
Jaime E. Rodriguez 0. en trabajos diferenres, en su inrencionalidad y perspec 
tiva de analisis, que enriquecen el tratamiento de los dos mas vistosos y dispu 
tados casos de America de! Sur y, quiza, de los que han merecido mayor atencion 
hisroriografica en un periodo relegado, en las visiones tradicionales, a la mera 
condicion de detonanre inicial del proceso que culminarfa con la independencia. 
Casos que, adernas, han reclamado para sf la paternidad primigenia de los 
cambios radicales que sobrevendrfan despues del cuestionamienro a la J unra 
de Regencia. 

Apoyada en los alegatos de acusacion, en las confesiones, sentencias y penas 
emanadas de la documenracion de los juicios, Barragan propone un estudio 
comparativo de los lenguajes utilizados por la represion en dos momenros consi 
derados por la historiograffa como procesos desligados. Su acercamienro al 
junrismo altoperuano implica el cierre de una brecha temporal, a partir de la 
hipotesis de que "los movimienros de 18091810 estuvieron impregnados de 
las consecuencias de la represion de 17801781 y afios siguienres", Los lenguajes 
politicos conrrainsurgenres, en los juicios a Tupak Kacari ya los participanres 
en la Junta Tuitiva de la Paz de 1809, consriruyen la base a partir de la cual se 
propone articular las dos instancias, separadas por tres decadas pero unidas en 
el discurso y la accion represivos, pese a las notorias diferencias de sus protago 
nistas y a la distinra magnitud de la amenaza que cada uno conllevaba. Las 
palabras clave de este discurso formulan ya, desde 1781 y reafirman en 1809, 
aquello que no solo era indecible, sino quiza impensable por sacrllego. Homo 
geneizan un mundo diverso en los terminos de "sustraccion de la soberanfa", "lesa 
majestad" y, finalmenre, "independencia"; condenan a muerre diferenres, pero 
muerres al fin, a las cabezas de las mayorfas indigenas y a las "bisagras" de 
ambos mundos, a aquellos espafioles americanos que, con inrenciones multiples 
sostiene la autora, invocan al rey, la religion y la patria en su experiencia 
junrera. El lenguaje de los juicios sera el encargado de dar forma verbal precisa 
a una tension latente. Solo desde enronces, una vez verbalizados los terrninos y 
sus conrenidos "se vislumbraron como una posibilidad", El trabajo de Barragan 
se acornpafia con un anexo documenral que incluye las senrencias dictadas 
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contra Tupac Katari, Pedro Domingo Murillo y demas participantes en el movi 
miento de 1809, el edicto de Carlos Poma Katari, asi como la declaracion de 
Julian Apaza (Tupak Katari). 

El tratamiento de Rodriguez se concentra en la siruacion del Reino de Quito 
en las postrirnerfas de la colonia con objeto de rastrear los origenes de la primera 
fase juntera, la de agosto de 1809, bajo el aserto de contradecir una version 
arraigada en la historiografia formativa y tradicional, de un Quito "Luz de 
America", sede de la primera junta "independentista", especie de cuna de la 
revolucion hispanoamericana, gue ni primera ni menos aiin independentista, en 
la vision del autor. Investigacion inscrita en el ambiro de la nueva historia 
polfrica situa los primeros momentos del juntismo quitefio en el contexto del 
mundo hispanico y centra el analisis en el intenso declive del reino, pautado por 
el momento algido de la Rebelion de los Barrios. La trama narrativa lo conduce 
al estudio de la intencion reformista de varios presidentes gue finalizaron sus 
administraciones tejiendo solidas redes de familia y amistad con la nobleza 
serrana. Se refugiaron en ella ante la negativa de las autoridades peninsulares de 
atender los reclamos y reivindicaciones gue transmitieron y defendieron para gue 
Quito recuperara la jerarguia polfrica y econ6mica gue habia gozado otrora en 
la America del Sur. La propuesta de Rodriguez comparte las preocupaciones 
de la historiografia revisionista. Sus esfuerzos explicativos rompen con las inter 
pretaciones "anricolonialistas" para privilegiar el autonomismo en un marco 
compartido. Reconoce, sin embargo, gue no todo estaba bien en el Quito colo 
nial y, aungue vislumbra la vision provincial de las elites, su explicaci6n enfariza 
en la frustraci6n de las expecrativas y en el creciente enfrentamiento enrre unos 
criollos tan ennoblecidos como endeudados y unos peninsulares ineptos, acomo 
daticios y sospechosos de acceder al reconocimiento de los "impfos" franceses para 
conservar sus empleos. Autoridades peninsulares gue no apoyaban ya sus aspi 
raciones auton6micas frenre a Lima y Bogota. Fueron los hombres de armas 
criollos los promotores y ejecutores de la junta de agosto de 1809, frente a unos 
margueses rfrnidamente involucrados y temerosos de las levantiscas parroguias 
populares excluidas del movimiento. 

El protagonismo de la antigua capital afect6 rambien a las provincias del reino 
gue, de sur a norte, vieron como una amenaza a sus intereses el estallido quire 
fio, gue pretendfa sustraerles su propia autonomia, de la gue tarnbien se sennan 
depositarios. Primera experiencia auton6mica fallida, con un final tragico a car 
go de los batallones pardos del regirniento Real de Lima, gue la priv6 de sus 
lideres. Frente a la mal supuesta intencion independentista, Rodriguez consrata 
el fidelisrno de los martires guitefios, cuyo principal pecado fue haber promovido 
una "revolucion" para reclamar autonorrua en beneficio de la capital, sin tener 
en cuenta a las provincias y aun en contra de ellas. 

En la periferia de las periferias andinas, el abordaje relativo a la Capitania 
General de Chile a cargo de Alfredo YocelynHolt Letelier irrumpe con un trata 
miento gue privilegia la inserci6n del juntismo de principios del siglo XIX en las 
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distintas concepciones de temporalidad hisrorica bajo las gue ajustamos la lente 
para observar los acontecimientos. Ajuste nada alejado de las necesidades de 
nuestro presente, desde el gue apelamos al pasado. Presente "azaroso e incierto" 
gue explica no solo las "texturas [analfticas] abiertas" sino tambien los "riernpos 
cortos" como los del trienio (18081810) cuyos aconrecimientos no serfan el 
"polvo" gue Braudel ve en ellos, sino la conjuncion gue YocelynHolt detecta en 
la capitanfa general: dos "crisis" agregadas, en la concepcion burchkardtiana del 
rermino, la peninsular y la del gobierno local de Santiago. Un "fenorneno politico 
bisagra" sin otro contenido mas gue la casuistica y la incertidumbre, sin vanguar 
dias ni clarividencias; sin rupturismos y con apego a la logica corporativa. 

El virreinato del Rfo de la Plata y el intenso conflicto en el gue lo sorprenden 
los acontecimienros de 1808 ingresa a la propuesra a rraves del artfculo colectivo 
de Sara Ortelli y Marfa Elena Barral. las auroras dedican sus esfuerzos a desplegar 
los multiples escenarios sobre los gue irnpacto la crisis de la monargufa en la 
ultirna formacion virreinal borbonica. Escenario trastocado por las invasiones 
inglesas, con el peligroso anrecedente de haber, por sf mismo, destituido a un 
representante del rey; sacudido por las grandes intrigas gue Carlota Joaquina 
desplego desde la corte portuguesa en Brasil, por los cambiantes alineamientos, 
alianzas y rupturas, entre un nuevo virrey trances fiel pero aprisionado en la 
doble pinza gue rendio en su entorno Iramararf y Francia; sospechoso ante las 
elites portefias por su marcada inclinacion hacia la plebe urbana convertida en 
milicia; enfrentado a un Montevideo con gran fuerza naval e intensas preten 
siones autonornicas gue lo llevaron a constituir la primera junta americana, la 
del 21 de septiembre de 1808. Ortelli y Barral enfatizan la inexistencia de 
discrepancias significativas en las posiciones de peninsulares y criollos y la 
apertura de miras con la gue ambos grupos se alinearon en una u otra direccion 
a medida gue llegaban las confusas noticias de las sucesivas abdicaciones. Un 
Cabildo originalmente aliado a Liniers pronto se convirtio en su enemigo y, en 
mancuerna con el "ernpecinado" gobernador de Montevideo, intento una nueva 
y fallida susritucion de la autoridad virreinal. La derrota del motfn, en los inicios 
de 1809, golpeo a los batallones peninsulares e implied el total dominio de los 
cuerpos rnilirares patricios de composicion criolla. Sin embargo, Liniers fue 
reemplazado. El virreinato se vio asf ante la insolita situacion de estrenar un rercer 
virrey en apenas dos agitados afios, 

A los temores e incertidumbres gue generaba la situacion exterior se su 
maban otros gue atenazaban a las elites portefias, criollas o peninsulares: las 
rebeliones indigenas altoperuanas, y la ternporalrnente mas cercana subleva 
ci6n haitiana. Pese a la intensa urbanizacion, el puerto de Buenos Aires enfren 
taba la disyuntiva que creaban los habitantes de los arrabales y una opinion 
piiblica incentivada por los riernpos convulsos que encontraba expresion en 
volantes, panfletos, artfculos periodfsticos y se potenciaba en los cafes, billares, 
hoteles, teatros y sociedades literarias que habfan ernpezado a proliferar. El 
escudio de este escenario engarza con la incorporacion de una mirada de reciente 
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relevancia en el tratamiento historiografico rioplatense. Frente al clasico abordaje 
encandilado por la urbe portuaria se sobrepone, en el tratamiento de las auroras, 
la perspectiva de "sociedad de frontera," en su acepcion interna y no por las 
colindancias que el virreinato tenia con la corona portuguesa. Es el mundo 
campirano, el de la "campafia", crecido al abrigo de la nueva prosperidad bonae 
rense; entorno olvidado y con una problematica propia de competencias y jerar 
quias entre autoridades locales y parrocos. 

Este entorno reunia la condicion de frontera interna con el pleno mundo 
rural poblado por grupos indfgenas con los que se habian creado vinculos "de 
complementariedad economica'', relaciones que estudian las auroras, desde un 
novedoso angulo para el periodo que nos compete. Frontera pampeana que se 
mantuvo en paz, que sostuvo vfnculos de "nacion" a "nacion" con las autoridades 
virreinales y que ofrecio sus propias fuerzas guerreras para ayudar en la lucha 
contra los ingleses. Pese a la conmocion que sacudia al virreinaro, esros grupos 
mantuvieron relaciones cordiales, por lo menos en los tres primeros lustros del 
siglo, en su propio "mundo" interconectado pero no subordinado a los azarosos 
avatares de la coyuntura. 

El nurnero conmemorativo contiene reproducciones de epoca. Ademas del 
artfculo de Jordana Dym, plenamente basado en el analisis de una fuenre 
ilusrrada, la portada y los inreriores manrienen la norma caracteristica de 
Secuencia, que incluye una seccion dedicada al papel de la imagen como fuenre 
de investigacion historica, En esta ocasion el analisis esra a cargo de uno de los 
grandes especialistas de la actualidad en la invesrigacion de la representacion 
visual y los imaginarios construcrivos de idenridades de distinro orden. 

A traves de seis exposiciones, Tomas Perez Vejo fundamenra, en un breve 
artfculo, el viejo y nuevo papel de lo visual en las luchas polfricas que se preci 
pitan a partir de los sucesos de 1808. Su propuesta descubre un Goya claudi 
canre y poco heroico en la exaltacion de una resistencia menos generalizada de 
lo que cuenta una historia trascendida en los hechos, al gusto de sus rnandantes 
de la Junta de Regencia con los que necesita congraciarse para expiar sus ambi 
gliedades ante la dorninacion napoleonica. 6leo que quiere pinrar lo que se 
deseaba y se necesitaba conrar de lo ocurrido. 

Caricatura politica escarologica de inspiracion inglesa, expresion de la moder 
nidad, acuarela performativa de teatralidad barroca, aguafuerre alegorica novohis 
pana, con marcados signos idenrirarios que proponen un reino culto y civilizado 
frenre a las concepciones eugenesicas de la ilusrracion europea, calcograflas colo 
readas, que aportan al absolurismo, clasicismo, barroquismo y modernidad, 
redondean propuesras enfrenradas, con la finalidad de incidir sobre una opinion 
piiblica converrida en audiencia, atenta a los aconrecimienros ineditos que 
trasrocan su mundo e impactan una sensibilidad publics aguzada por la radi 
calidad de las conmociones. 

Los trece aurores que acompafiaron esra propuesta inscriben sus analisis, 
desde tiernpo arras, en la revision de las inrerpretaciones historiograficas, Se 
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alejao, por supuesto, del aoacrooismo de aguellas gue fiocaba 1808 como uo 
impasse bajo cuya cobertura el criollismo taimado habia eomascarado sus aspi 
raciooes iodepeodentistas de uoa Espana retrasada y relativamente ajeoa a los 
cambios gue sufrfa el muodo de SU epoca, destinada a afiaozar el absolutismo 
monarquico sobre SUS subditos colooiales, mientras en otras oaciooes de Europa 
florecia la ciudadaoia republicaoa. Por el contrario, todos estan cooveocidos de 
la exisrencia de uoa uoidad de prop6sitos en ambas orillas del Atlanrico, como 
expresi6o prfstina de uo marco cultural y politico compartido. 

"Sustraer la soberanfa", "atenrar contra la majestad" y auo promover la "in 
dependencia" no es mas gue el lenguaje rescatado de los "partes policiales" de 
Abascal, Goyeoeche, Elfo y otros. Y habrfa gue preguntarse, iocluso, hasta 
d6ode los autores creiao sus propias afirmaciooes o magoificabao la gravedad 
de los hechos coo inteoci6o defeosiva, para fuodamentar las iocursiooes ilegales 
fuera de SU ambiro jurisdicciooal y las propias alteraciooes gue ellas geoerabao 
deotro de las uoidades admioistrativas. 

De esta maoera, los tratamieotos en toroo al bieoio 18081809 en ambas 
rnargenes del Atlantico, no guardao aun relaci6o coo enfreotamieotos en clave 
de oaci6o. Si bieo la invasion oapole6oica y la resisteocia espafiola dieroo lugar 
a la formulaci6o de la idea de uoa guerra de iodepeodeocia, la cenrralizacion en 
la gue tantos esfuerzos habia iovertido el carlismo, se vio cuestiooada por la 
aparici6o de juntas gue cooformabao uoa especie de effmera coofederaci6o de 
proviocias iguales enrre sf, cada uoa de ellas depositarias de la soberaofa gue la 
prisi6o del mooarca le impedfa ejercer. Coofiguraci6o gue pronto sera "corregida" 
para dar lugar a la supeditaci6o de las juntas proviociales a la Junta Central, en 
uo inrento por recoostruir jerarquicarnente el espacio hispaoo. Asf, la idea de 
oaci6n quedara restriogida finalrnente al arnbito peninsular, luego de una decada 
de guerras de las males el imperio ernergera convertido en la oaci6n espafiola, 
desprovista de los inmensos territorios continentales de America. 

En tanro los territorios americanos se entendieroo integraotes de la mooar 
quia, guardaron unidad polftica y, mas alla de la existencia de formas inci 
pientes de diferenciaci6n, actuaroo al uofsooo coo la maoera en gue las provio 
cias espafiolas respoodieroo ante la vacatio regis: fidelisras rodos, en la medida gue 
la absoluta mayoria jur6 a Fernando VII y recoooci6 la Junta Central. Claro 
gue el debate abri6 espacios por los gue penetraron antiguos reclamos de jerar 
gufas olvidadas gue debfao ser recobradas a la hora de jurar una fidelidad gue, 
alguno de nuestros autores llega a calificar como "condicionada", 

Aun sin llegar al condiciooamiento, salvaguardar en caracrer de dep6sito 
la soberania conllev6 la reivindicaci6n de la igualdad, noci6n gue esta presenre 
en gran parre de los artfculos considerados. Igualdad en capas. la gue se reconoci6 
entre espafioles europeos y espafioles americanos cuando la Junta Central aprob6, 
el 22 de enero de 1809, la real orden por la cual confirm6 el caracter de los 
territorios americanos como parte "esencial e integrante de la mooargufa es 
pafiola". Hubo, sin embargo, diferentes oiveles de exigeocia para el igualitarismo. 



ANA SURIANO Y JOHANNA VON GRAFENSTEIN 18 

1 Chiaramonte, "Modificaciones", 2003, p. 11 L 

Tutorear la soberania, reclamaron para sf los cuerpos municipales de las capitales, 
las ciudades y puertos importantes. Cada una de esras instancias exigi6 igualdad 
en el dep6sito frente a su superior jerarquico o no se sinrio comprendida y 
representada por la junta de su circunscripci6n administrativa mayor. Esta 
reivindicaci6n igualitarista y promotora de formas de autogobierno termin6 
por constituir ese "mosaico de sentimientos de pertenencia grupales'" al que 
remite Chiaramonte. 

Solo unos cuantos consiguieron plasmar, en el bienio, organismos hom6logos 
a los peninsulares para recibir el dep6sito. Muchos lo intentaron y fueron repri 
midos, aun sin haber cuajado sus prop6sitos. No todos los intenros so(ocados 
fueron liderados por espafioles americanos, baste mencionar el motfn de Alzaga, 
en enero de 1809 en Buenos Aires, sostenido por tropas peninsulares. Tampoco 
todos los triunfantes estuvieron en sus manos. Algunos lo lograron, en ocasiones, 
con sus autoridades locales peninsulares al frente, alterando incluso el orden 
institucional. Es el caso de la montevideana, primera y unica junta constituida 
en 1808, presidida por el gobernador Elio y bajo el auton6mico reclamo de la 
destituci6n del virrey de Rio de la Plata por su supuesto afrancesamiento. Otros 
lo hicieron destituyendo y apresando a las autoridades constituidas a parrir del 
cuestionamiento a su legitimidad y prop6sitos: La Paz, Charcas y Quito. Los 
hubo, como en el caso novohispano, donde la represi6n peninsular cay6 sabre 
el propio virrey que habfa accedido al pedido del ayunrarniento capitalino. 

Estos variados logros, fracasos y configuraciones que adoptaron los inrentos 
hablan de ternores, sospechas e incertidumbres, palabras clave bajo las que se 
describe la coyuntura en todos los tratamientos. Estos temores tenian diversas 
vertientes. La "eclosion juntera" se hizo al margen de los sectores populares 
que habitaban los movedizos barrios quitefios, por ejemplo. El peligro de la 
guerra de castas esraba demasiado fresco en Sudarnerica y en las Antillas coma 
para no ser tornado en cuenta. 

Otros temores se alimentaban desde el exterior. Un exterior que ya no era 
exclusivarnente exrracontinenral, una vez que se asent6 en Brasil una rnonarqufa, 
de absolutismo no cuestionado, bajo la doble dinastia de los BraganzaBorb6n, 
firmernente sostenida por un aliado, ese sf externo, y tan poderoso como Gran 
Bretana. Monarqufa impulsora, a traves de cada una de sus ramas, de un juego 
propio para incidir en la contienda intraconrinental e interimperial. Las aspi 
raciones e intrigas de Carlota Joaquina, sus multiples misiones secretas, as! 
coma las prerensiones y amenazas de Juan VI fueron un componente insosla 
yable y responsable de gran parte del clima de sospecha que sobrevol6 la 
coyuntura. 

· Un lugar destacado y preponderance entre esas variables le correspondi6 a 
los "impfos franceses", no solo de peligrosos anrecedentes areistas y de linaje 
espurio, sino percibidos coma posibles invasores de las areas que se integraron 
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al libre comercio con Gran Bretana. Gran parte, si no la totalidad del movi 
miento juntero, los esgrimio como un "Orro" que contravenfa la monolftica 
concepcion de rey, religion y patria. Antifrancesismo que fue motivo para que 
algunas interpretaciones historiograficas caracterizaran el movimiento como 
polfticamente antimoderno. En ocasiones las causales de esta resistencia, parti 
cularmente entre las autoridades peninsulares, tenfan que ver con preocupa 
ciones mas concretas y menos ideologicas: el temor a los cambios administra 
tivos y designaciones que los hubiera dejado fuera de sus empleos en caso de 
triunfar la aspiracion transatlantica de Napoleon. El anticlericalismo no provenfa 
precisa y exclusivamente de la Francia imperial, sino que tenfa ya larga presencia 
desde que la dinastfa Borbon y sus ministros ilustrados habfan sustituido a la 
casa de Austria al frente del imperio. 

Posiblemente sea el tiempo del tratamiento elegido, el corrfsirno bienio 
quien da realce a una incettidumbre, presente quiza en otros periodos historicos, 
pero no apreciada historiograficamente. El tiempo de las noticias, el caracter 
contradictorio y sobrepuesto con el que llegaban a America, configura un 
escenario pleno de expectativas y desengafios que no puede despreciarse en el 
analisis y al que los especialistas prestan la debida consideracion, 

La temporalidad no se reduce en los tratamienros que presentamos, exclu 
sivamente, al "riempo corto", a lo evenementie!. La coyuntura ingresa en el relato 
bajo la forma de un encadenamiento crftico que condensa su capacidad fermenral 
en este "mornento bisagra", de ruptura y continuidad que articula dos bloques 
temporales mayores: la crisis del antiguo regimen y el que surgira luego, 
cuando la organizacion imperial se desestructure a partir de los rrastornos 
sufridos. 

Finalmente, las editoras conffan en que los valiosos estudios aquf reunidos 
se sumen al conjunto de la produccion editorial conmemorativa para proyectar 
un doble resultado: plasmar el estado actual de la reflexion historiografica en 
torno a la crisis imperial y sus resultados, como legadotestimonio de la mirada 
hisrorica elaborada por los especialistas en el momento del bicentenario. Re 
flexion que no puede ser ajena al dudoso privilegio que da al continence su 
condicion de "baleen al frenre" para esrudiar la debacle de la gran formacion 
imperial de la que forrno parte 200 afios arras, desde los derrumbes del presence. 
Esrudiar las crisis de "otrora" desde un particular y crftico "ahora" con el valor 
agregado de los sentidos aguzados del historiador, buscando en el pasado las 
respuestas para el futuro. 
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