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ria de 1814, se reconstruye y analiza un proce 
so de caracter marcadamente revolucionario pero 
en el gue es rambien perceptible la conrinui 
dad de una rradici6n barroca todavfa viva en el 
mundo hispanico en las primeras decadas del 
siglo XIX. 

El objerivo de este artfculo es estudiar los cam 
bios gue en el uso de las imagenes como arma 
de lucha polftica trajo la crisis de la monarquia 
cat6lica en 1808. A parrir del estudio de seis 
imagenes producidas en torno a esos afios, des 
de un grabado de 1808 a una pintura de hisro 
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cal painting produced in 1814, the author re 
constructs and analyzes a profoundly revolu 
tionary process in which the continuity of a 
baroque tradition that was still alive in the ear 
ly 19th century can be perceived. 

The aim of this article is to examine the changes 
wrought in the use of images as a weapon in 
the political fight by the 1808 crisis of the 
Catholic monarchy in 1808. On the basis of 
the study of six images produced during this 
period, from an 1808 illustration to a histori 
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Nurnero conmemorativo, 2008 [269] 

El cambio resulta, sin embargo, com 
plejo y contradictorio. El nuevo uso po 
litico de las imageries no es un capftulo 
mas de la revoluci6n de la modernidad, 
ni puede ser entendido solo como un fe 
norneno vinculado con el nacimiento de la 
opinion publica. Las imageries al servicio 
del poder tenfan una larga rradicion en 
Occidente, y el barroco hispanico, casi una 
forma de civilizacion mas que un estilo 
artistico, las habfa utilizado profusamen 
te como elemento de coercion ideologica, 
ranro el poder laico como el religioso. Pero 
esta urilizacion habfa tenido mas que ver 
con la necesidad de construir imaginarios 
compartidos de Iegitirnacion pol{tica que 
con la forrnacion de opinion publica en su 
sentido moderno; mas, por referirnos el 
vocabulario politico tradicional de la mo 
narqufa catolica, con la repuracion que con 
la opinion. Los cambios fueron suficien 
ternente significarivos como para poder 
afirrnar que, tambien en el campo de las 
imagenes, estamos ante un proceso revolu 
cionario de gran calado polfticoculrural, 

Por un lado, se modified, de manera 
radical, su produccion y circulacion. En 
una estructura fuerternente jerarquizada 
como la de la monarqufa catolica, las irna 
genes habfan tendido a circular, aunque 
no de manera absoluta, de arriba hacia aba 
jo. Instituciones y corporaciones, laicas y 
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' La opinion publica se convirtio en torno a esos 
afios en uno de los conceptos fundamentales del nue 
vo vocabulario politico. Ya a finales de 1809 El 
Espectador Sevillano, publicado por Alberto Lista, la 
definfa en su ruimero 3 como "la verdad general de 
todo un pueblo convencido de una verdad que ha 
exarninado por medio de la discusion'' y afirmaba que 
"debia ser general" y que "debe el pueblo estar con 
vencida de ella". Una definicion que hacia de la opi 
nion publics el cenrro de la vida polfrica y que cuvo 
amplio eco a uno y otro !ados de! Arlanrico. El 
Espectador Sevillano fue reimpreso en la ciudad de 
Mexico al afio siguience, y rodavfa en 1822 el ensa 
yo sobre la opinion publica foe nuevarnenre repro 
ducido en La Sabatina Universal, tarnbien en Mexico. 

E 1afio1808 marca de manera sim 
bolica la irrupcion de la moder 
nidad politica en los territorios de 

la monarqufa carolica, que en el campo 
de las imageries se tradujo en su utiliza 
cion continua como arma de propaganda 
y lucha politica. Las guerras de indepen 
dencia, arnericanas y espafiola, fueron gue 
rras modernas en las que la conquista de 
la opinion publica se convirti6 en objeri 
vo prioritario, 1 y en las que, como conse 
cuencia, palabras e imagenes fueron pro 
fusamente utilizadas por los bandos en 
conflicto. 

MODERNIDAD POLITICA Y GUERRA 
DE IMAGENES 
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Imageries y lucha polftica en torno a 1808 
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gue en el caso anterior, una larga tradi 
ci6n en Occidente. Su primera eclosi6n 
habfa tenido lugar tambien durante la 
Reforma. Lo novedoso fue c6mo fueron 
usados y c6mo contribuyeron a la cons 
trucci6n de un imaginario diferenciado, 
tanto en los temas como en la forma de 
tratarlos. Esto no significa, como se vera 
mas adelante, gue no siguieran siendo usa 
dos de forma tradicional sino que, al lado 
de esta, apareci6 otra menos acadernica y 
mas "popular") gue acabarfa por hacerse 
hegem6nica y que anuncia el posterior 
exito de este tipo de imageries como par 
re del debate politico durante todo el si 
glo XIX. 

]unto a las rupturas las conrinuidades, 
Las nuevas imageries tuvieron gue com 
partir, y competir, por el espacio piiblico 
con aquellas gue el poder de la monar 
qufa sigui6 produciendo y urilizando de 
manera "barroca", desde las de la pintura 
de historia hasta las imagenes efl meras de 
juras y celebraciones. Unas y otras contri 
buyeron a construir un imaginario que 
es parte fundamental del conflicto politi 
co de la epoca y fuenre inexcusable para 
emender los cambios y transformaciones 
que llevaron a la desaparici6n del viejo 
orden. 

En las imageries seleccionadas para esre 
nurnero se ha intenrado reflejar estas con 
tradicciones y mostrar los tipos mas re 
presentativos de las que circularon en tor 
no a esos afios, desde el cuadro de hisroria 
hasta el grabado politico o la representa 
ci6n de arguitecturas effmeras. Se ha in 
renrado utilizarlas no como ilustracion de 
los textos sino como textos ellas mismas, 
como un vestigio mas gue nos revela, des 
de otra perspectiva, pane de lo ocurrido en 
la monarqufa cat6lica en torno a ese cru 
cial 1808. Las imageries converridas en 
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religiosas, encargaron y patrocinaron re 
presentaciones gue plasmaban y refleja 
ban la vision e interpretaci6n del mundo 
de las elites, en muchos casos con una cla 
ra voluntad de propaganda polfrica. Una 
situaci6n que cambi6 de manera radical 
a partir del mismo momento del estallido 
del conflicto belico, cuando la producci6n 
y circulaci6n de grabados con caricaturas, 
episodios belicos, alegorfas, etc. se hicie 
ron generalizadas, mostrando imageries y 
visiones no necesariamente promovidas 
pot el poder. Un fen6meno gue en el 
mundo prorestanre habfa ocurrido mucho 
antes; ya en el siglo XVI la Reforma habfa 
visto una proliferaci6n de esre tipo de ima 
genes que fueron una de las armas, y no la 
menor, en su lucha contra Roma, pero no 
en el cat6lico en general y en el hispani 
co en particular, donde la Contrarreforma 
habia utilizado tarnbien, y profusamente, 
las imagenes como arma de lucha polfri 
ca pero de manera vertical y jerarquizada. 
Esto no quiere decir que en la nueva si 
tuacion no siguieran circulando imagenes 
de arriba hacia abajo sino que ahora las 
imagenes promovidas por el poder tuvie 
ron gue cornpetir por un espacio publico 
del que ya no eran las unica duefias. 

Por otro, indirectamente relacionado 
con el anterior, nuevos tipos de imagenes 
como la caricatura, el dibujo y el grabado 
desplazaron a la pintura, la forma de co 
municaci6n plastica hegem6nica hasta ese 
momenro, pues tenfan a su favor, tanro la 
facilidad de reproducci6n y difusi6n a 
diferencia de una pintura, de un grabado 
se podfan hacer decenas de copias por un 
coste pracricarnenre irrisorio, como que 
sus discursos fueron, en general, de mucha 
mas facil lectura y comprensi6n que las 
imageries de los cuadros. Tampoco eran 
estrictamente nuevas, tenfan, lo mismo 
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mas importance el contexro en que fueron producidas 
y difundidas que su autorfa material; quien las en 
carg6, y el control que pudo rener sabre su produc 
ci6n, que quien las pinto. 

i En senrido esrricro quienes acababan de <lerro 
rar a los franceses y ganar "The Peninsular War", eran 
los ingleses, pero con este conrlicro incernacional se ha 
bia encrecruzado una guerra <le independencia enrre 
espafioles y franceses y una guerra civil encre afrance 
sados, liberales y partidarios de! anciguo regimen. la 
Junta de Regencia habia ganado estas dos ultimas. 

5 Condecoraci6n creada por Jose I y conocida des 
pectivarnente como "la berenjena", la concesi6n de la 

que acababa de derrotar a los franceses, 
rarnbien a sus partidarios espafioles,4 y 
que tenfa la clara voluntad de convertir 
esta fecha en el inicio de una guerra de 
independencia nacional. 

Para entender hasra que punto es una 
imagen propagandfstica al servicio de los 
vencedores hay que tener en cuenta no 
solo que fue la Junta de Regencia la que 
encargri y pago el cuadro, sino tambien la 
situacion de Goya frente a las nuevas au 
toridades, no precisamente cornoda. El 
posicionamiento del pintor aragones fren 
re a la "ocupacion" habfa sido, como porn, 
ambiguo. A su cercanfa, e incluso amistad, 
con algunos de los afrancesados espafioles 
que apoyaron a Jose I (Manuel Romero, 
Juan Antonio Llorenre, Juan Melendez 
Valdes, Juan Antonio Melon o Leandro 
Fernandez de Morann), se afiadfa el haber 
rerrarado a politicos y generales franceses 
de paso por Madrid, incluido el propio Jo 
se I; el haber formado parte de la Comision 
creada para seleccionar 50 cuadros de ma 
estros espafioles que Jose I pretendfa rega 
lar a su hermano Napoleon, seleccion he 
cha en parte sabre las obras embargadas a 
las familias que se habfan negado a acep 
tar a la nueva dinastfa, o el haber sido con 
decorado con la Orden Real de Espana. 5 

IMAGENES Y LUCHA POLiTICA EN TORNO A 1808 

2 Para una discusi6n te6rica sabre el problema 
de! uso de las imagenes como fuence hist6rica vease 
Perez, "Uso", 2005. 

' Para una leccura hisc6rica de las irnagenes como 
fuence para la hisroria y no como objero artisrico; es 

Esta pintura, obra de Francisco de Goya y 
Lucientes, podrfa ser considerada, en una 
primera aproximacion, como la imagen 
"real" del 2 de mayo madrilefio: el pue 
blo de Madrid luchando heroicamente 
contra el ejercito invasor y por la inde 
pendencia de la nacion. El significado es 
tan obvio que ni siquiera parece puedan 
plantearse dudas al respecto. El primer 
plano de un madrilefio despanzurrando a 
un mameluco a navajazos no parece per 
mitir muchas interpretaciones i.Se puede 
ser mas pueblo que un chispero madrile 
fio armado con una navaja ni mas extran 
jero, en el Madrid de 1808, que un ma 
meluco egipcio vestido con sus llamativas 
bombachas rojas? 

Sin embargo, el asunto es mas comple 
jo. Goya no pinta este cuadro en 1808 sino 
en 1814. En ese intermedio, en un mo 
rnento de brutal aceleracion de la historia, 
habfan ocurrido muchas cosas, entre ellas 
que se habfa hecho una Constitucion en 
nombre de la "nacion" espafiola o, lo que 
es lo mismo, que habfa tenido lugar un in 
tenso proceso de nacionalizacion discursi 
va. La imagen no es la de los hechos de 
1808 sino la de su inrerpretacion en 1814. 
Es el 2 de mayo visto por Goya pero, sobre 
rodo, el visto por la Junta de Regencia," 

EL 2 DE MAYO DE 1808 0 LA CARGA 
DE LOS MAMELUCOS (1814) 

fuente para hacer historia y no solo en ilus 
traciones de otros textos. 2 
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9 Toreno, Historia, 18351837. 
10 Al margen de! 2 de mayo madrileiio, en los 

inicios de la Hamada guerra de la Independencia es 
pafiola los gritos de movilizaci6n mas habituales fue 
ron jViva Fernando VII! jViva la religion' y [Mueran 
los franceses! Muy sernejantes, si se cambian france 

con "el tirano de Europa". Una situaci6n 
que lo obligaba, buscando complacer a la 
Junta de Regencia, a reflejar en el lienzo 
una imagen lo mas cercana posible a la 
que esta deseaba transmitir. Pintura oficial 
en el mas pleno sentido del termino, 

Goya no represent6 en su cuadro lo 
que "ocurrio" el 2 de mayo de 1808. Plas 
m6 lo queen la situaci6n politica de 1814 
la Junta de Regencia querfa suponer que 
habfa ocurrido y, sobre todo, querfa contar 
que habfa ocurrido. Para 1814 el oscuro 
episodio del 2 de mayo se estaba convir 
tiendo, con gran rapidez, en el levanta 
miento del pueblo rnadrilefio por la in 
dependencia de Espana, y esto es lo que 
rnuestra de manera esplendida Goya. Su 
cuadro es parte de este proceso de resigni 
ficaci6n de lo ocurrido. Un proceso largo 
y complicado que terrninara por convertir 
el complejo conflicto belico ocurrido en 
la peninsula enrre 1808 y 1814 en la gue 
rra de la Independencia, aunque bastanres 
afios mas tarde. Todavfa en 1835 el con 
de de Toreno, autor de una de las prime 
ras monograffas sabre la guerra, titula su 
obra Historia del levantamiento, guerra y re- 
volucion de Espaiia,9 y no Historia de la gue- 
rra de lndependencia u otro semejante. 

Yes que la movilizaci6n del 2 de mayo 
de 1808 en Madrid no se llev6 a cabo a 
los gritos de i Viva la independencia! o 
[Viva Espafial, sino de jViva Fernando VII! 
jMueran los franceses!, e incluso el mucho 
mas coyuntural de jQue nos lo llevan!, re 
ferido al infante Francisco de Paula. 10 El 
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condecoracion a Goya fue publicada por la Gaceta de 
Madrid el 19 de marzo de 1811. El jurarnenro, firrna 
do por Goya ante la Gran Cancillerfa de la Orden, 
de "ser siempre fie! al honor y al rey", lleva fecha de 
11 de marzo de 1811. Vease Dufour, Goya, 2008, 
pp. 138 y SS. 

6 Fue precisarnente con esre monarca con el que 
se ernpleo por primera vez, de manera oficial, el norn 
bre de Reino de Espana, que susriruyo a la habitual 
sucesion de reinos y sefiorfos en la que los reyes de la 
monarqufa catolica fincaban su soberanfa. 

7 Carta de Goya a la Junta de Regencia, 24 de fe 
brero de 1814. Cicada en Cirlot, Museo, 2007, t. 7, pp. 
8687. I.a Carta iba dirigida en realidad a uno de los re 
genres, Lufs de Borbon, cardenal arzobispo de Toledo 
y de Sevilla, con quien Goya terua una cierta amistad, 
realize varios retratos suyos, uno de nifio y otros dos ya 
como cardenal. I.a Junta de Regencia acepto la pro 
puesta de Goya, quien no solo obcuvo 1 500 reales 
mensuales para realizar su encargo, una cifra nada des 
preciable, sino una especie de certificado de buena con 
ducta: alguien a quien se le encargaba un cuadro sobre 
"la gloriosa insurreccidn contra el tirano de Europa" 
no podfa haber sido un colaboracionista. 

8 Citado en Dufour, Goya, 2008, p. 139. 

Motivos todos ellos mas que suficientes 
para poder ser acusado de reconocer la le 
gi timidad de Jose Bonaparte como rey de 
Espana. 6 En este contexto, su oferta a la 
Junta de Regencia de pintar varios cua 
dros para "perpetuar por medio del pincel 
las mas notables y heroicas escenas de 
nuestra gloriosa insurrecci6n contra el ti 
rano de Europa" ,7 adelantandose asf a la 
decision de las Cortes del 23 de marzo de 
ofrecer "un premio al pintor que repre 
sentarfa con mayor maestrfa una de las es 
cenas mas principales de las que presenci6 
el pueblo de Madrid en el glorioso Dos 
de mayo de 1808",8 suena muy poco con 
vincente. No creo que sea demasiado 
arriesgado afirmar que lo que intentaba 
con tan beligeranre declaraci6n era preci 
samente hacer olvidar su colaboracionismo 
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1808 Napoleon puso sitio a la villa, sus vecinos se 
apresuraron a solicitar la reposici6n de Jose I coma 
rey de Espana ya abrir sus puerras a los soldados fran 
ceses. Madrid no fue en ningun caso Zaragoza, y al 
gunas intervenciones en los debates de las Cortes de 
Cadiz sabre la falta de parriorisrno de los madrilefios 
dejan pocas dudas al respecto. 

l.l Diario de Madrid, 30 de agosto de 1808. 
14 La xenofobia antifrancesa foe especialrnente 

intensa en los rerrirorios de la Corona de Aragon, ello 
puede explicar la mayor movilizaci6n de su pobia 
ci6n en la guerra "contra el frances". 

gado suponer que fueron empujados por 
un sentimiento "nacionalisra" sino, tal 
coma afirma el Diario de Madrid unos po 
cos meses mas tarde, movidos por su amor 
a "la religion, la patria y Fernando VII". 13 

Y hay que precisar que en esos momentos 
patria no es todavfa sinonirno de nacion 
sino de monarquia. Tal como afirma el 
Catecismo espaiiol de 1808, en el capftulo 
II, la patria es "el conjunto o congrega 
cion de muchos pueblos regidos por el rey, 
y gobernados por unas mismas leyes". A 
estos sentimientos de amoral rey, la reli 
gion y la patria se afiadio una acusada xe 
nofobia antifrancesa. Esta tiltirna con una 
larga rradicion entre las clases populares 
espafiolas y reactivada con motivo de la 
guerra de la Convencion (17931795 ), 
cuando en todas las iglesias de la monar 
qufa se pronunciaron encendidos sermones 
clamando contra los impfos y regicidas 
franceses. 14 

El cuadro de Goya es parre de la lu 
cha por la apropiacion de la memoria. Su 
objetivo, convertir el 2 de mayo en el ori 
gen de una guerra de liberacion nacio 
nal. Proceso que se continuaria, ya mas 
avanzado el siglo, con la sustirucion de las 
imagenes de Goya por otras, tarnbien pro 
piciadas por el Estado, en las que ejercito 
y pueblo luchan juntas contra los invaso 

IMAGENES Y LUCHA POLfTICA EN TORNO A 1808 

ses por gachupines, al grito de Hidalgo en Dolores. 
Lo que muestra un contexro ideologico muy serne 
jante a uno y orro !ados de! Atlantico, en ambos ca 
sos escasamente nacionalisra. Los elementos moviliza 
dores fueron, en ambos casos, los rfpicos de una 
sociedad tradicional, el rey, la religion y la xenofobia, 
no la nacion. Sin embargo, la evolucion fue excepcio 
nalrnente rapida y unos pocos meses mas tarde en 
Cadiz ya se habfa impuesto el iViva Espana! Las revo 
luciones son un buen caldo de culrivo para la pedago 
gfa polftica. 

11 El primero no declare la nulidad de las abdi 
caciones de Bayona hasta el 11 de agosro de 1808, 
ya aprobada la Consrirucion de Bayona y mucho des 
pues del alzarnienro madrilefio. En el caso de! ejerci 
ro la unica excepcion a la polfrica de no irnplicacion 
en la lucha entre la plebe madrilefia y las tropas na 
poleonicas fue la del Parque de Arrillerfa de Mon 
rele6n, donde los capitanes Luis Daoiz y Torres y 
Pedro Velarde Santillan, desobedeciendo las ordenes 
de! capitan general Francisco Javier Negrete, se unie 
ron a la revuelta. La imagen final de la guerra, la que 
se populariza a lo largo de! siglo XIX, no sera de he 
cho la de Goya, a pesar de la imporrancia en la histo 
ria de! arte espafiol, sino la que muestra a Daoiz y 
Velarde arropados por el "pueblo", defendiendo la 
puerra de! Parque de Arcillerfa, la imagen de una 
guerra en la que pueblo y ejerciro habfan luchado 
coda con coda por la independencia nacional. 

12 lncluso esto habria que matizarlo, la actirud 
de los madrilefios hacia la nueva dinastfa fue cautelo 
sa y su resistencia a las sucesivas ocupaciones france 
sas, al margen del estallido de! 2 de mayo, practica 
rnente nula. Cuando a finales de ese mismo afio de 

levantamiento popular, por su parte, fue 
basranre menos unanime de lo que la ima 
gen creada por Goya quiere darnos a en 
tender. Las instituciones de la antigua mo 
narqufa, desde el Consejo de Castilla al 
ejercito, 11 adoptaron una actitud pasiva, 
cuando no claramente colaboracionista, y 
solo una parte de "el pueblo" madrilefio, 
entendido en su sentido de plebe, se echo 
a la calle a matar franceses.12 Incluso en 
el caso de los que lo hicieron resulra arries 
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17 En primer Jugar William Hogarth, pero no 
solo el, habrfa que afiadir a James Gillray, a Thomas 
Rowlanson, etcetera. 

18 Sobre la caricatura anrinapoleonica en Espana 
vease Derozier, "Caricature", 1984. 

19 La Biblioreca Nacional de Madrid conserva un 
ejemplar con el mirnero de invenrario 43518. 

bos lados del Atlantico, fue practicarnen 
te desconocida en el setecientos hispanico. 
El ferreo control de las imagenes por par 
te del poder apenas habfa dejado espacios 
para la producci6n y difusi6n de un ge 
nero con un fuerte componente de critica 
a la autoridad. No ocurri6 asi en Inglaterra 
donde, a diferencia del mundo hispanico, 
sf habfa una larga tradici6n de caricatu 
ristas.!? Esto explica que las primeras ca 
ricaturas que circularon en los territorios 
de la Monarqufa tuvieran una marcada in 
fluencia inglesa. Es posible, incluso, que 
algunas de ellas, por ejemplo las de tema 
antinapole6nico vendidas en Espafia en 
1808, hayan sido obra de caricaturistas in 
gleses.!" Ya en septiembre de 1808 se po 
dfa comprar en las librerfas madrileiias, por 
tres reales en blanco y negro y seis en co 
lor, una estampa en medio pliego titulada 
Co/era de J\!apoleon ante la alianza hispano 
inglesa;19 muy poco despues llegarfa al pii 
blico el Napolein trabajando por la regenera 
cion de Espaiia que aquf se reproduce. 

Se trata de una caricatura cuya depen 
de ncia ternarica y formal de modelos 
ingleses conternporaneos es masque evi 
dente. Con fuerte componente escatol6 
gico, SU significado mas basico Se reduce 
a un patriota que se caga en Napoleon, 
poco mas que una imprecaci6n de amplio 
uso en la cultura popular espafiola y, como 
consecuencia, de facil comprensi6n para 
cualquier tipo de publico. Pero para un 
"lector" mas politizado la imagen cuenta 
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15 Juan Lopez Cancelada, dirigio la Gazeta de 
Mexico. Compendia de las Noticias de la Nueva Espana 
de 1805 a 1809. 

16 En la Biblioteca Nacional de Madrid se con 
serva una estampa con esta misma imagen, sin fecha, 
aunque el Catalogo la data enrre 1812 y 1814. Es 
posible que la datacion sea erronea y corresponda al 
original de la aqui reproducida. En todo caso hubo, 
ta! como rnuestra la fecha de esta copia, una edicion 
anterior. 

Esta caricatura refleja de manera magnf 
fica las modificaciones que en el uso de 
las imageries trajo la revoluci6n de 1808. 
Resulta interesante por la manera como 
fue producida, es una copia hecha en 1809 
"a expensas de D.]. L. Cancelada'"? de 
unoriginal que debi6 de circular por Ma 
drid en los ulrimos meses de 1808, 16 lo 
que muestra la rapida circulaci6n de irna 
genes entre uno y otro lados del Arlan 
tico; rambien, quizas sobre todo, por ser 
uno de los primeros ejemplos de un uso 
"moderno" de la caricatura polftica en la 
monarqufa cat6lica. 

La caricarura politica, que tanto exito 
iba a tener durante todo el siglo XIX a am 

J\!APOLE6NTRABA]ANDO 
POR LA REGENERACI6N DE EsPANA, 
LA CUAL, REPRESENTADA EN UN PATRIOTA, 
LE PAGA AGRADECIDO EL BENEFICIO ( 1809) 

res franceses. Una imagen tampoco estric  
tamente falsa, hubo unos pocos militares 
que efectivamente lucharon contra los 
franceses, pero que tampoco describe exac 
tamente la realidad, el ejercito permane 
ci6 en su inmensa mayorfa en los cuarte 
les sin participar en la reyerta. Y es que 
las imagenes son una fuente excelente para 
saber no lo que ocurri6 sino lo que se qui 
so contar que ocurri6. 
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20 Es una represenracion relarivamente rara, la 
rnanera habitual de simbolizar los continentes es me 
diante figuras femeninas. 

y digo tuvieron lugar porque mas que 
imageries pintadas son imagenes represen 
tadas, teatro mas que pintura. Representa 
ciones en las que la arquitectura, la escul 
tura y la pintura convivieron con el texto 
escrito y hablado. Un arte total al servicio 
de una organizacion polftica, la rnonar 
qufa catolica, en la que la teatralidad ba 
rroca fue parte de su ser polftico. 

La acuarela aquf reproducida es solo 
una palida imagen de la tramoya barroca 
que los habitantes de un perdido rincon de 
la monarqufa, en la provincia de Mariqui 
ta, actual Colombia, pudieron ver el 2 5 
de diciembre de 1808. Una "interven 
cion" en el espacio piiblico, a las que como 
he dicho tan aficionado fue el barroco his 
panico, mucho mas impresionante, sin 
duda, de lo que esta imagen puede dejar 
traslucir. Un tipo de actos que, con Iige 
ras variaciones, se representaron en mu 
chos otros lugares y que rnuesrran el peso 
de la figura del monarca en el universo 
mental de esos afios y explican lo dificil 
que tuvo que ser prescindir de el. 

El lenguaje resulta plenarnenre barro 
co. La efigie de Fernando VII, enrnarca 
da entre las dos columnas que simbolizan 
la monarqufa cacolica, preside el tablado. 
En torno a ella, como en una especie 
de guardia de honor, aparecen las cuatro 
partes del mundo, en forma de figuras 
alegoricas, representadas por personajes 
rnasculinos'" y que muestran el caracter 
universal de la monarqufa. 

Una serie de pequefios recuadros, en 
los que los motes escritos se asocian con fi 
guras alegoricas, enmarcan el tablado y 
afiaden inforrnacion sobre lo que en una 
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Con esta imagen volvemos, a pesar de la 
escenograffa clasicista, al espfritu barroco 
que probablemente impregnaba todavfa 
de manera mayoritaria el uso polftico de 
las imagenes en el mundo hispanico 
de 1808. Estamos ante una de esas arqui 
tecturas effmeras que tanto proliferaron 
en la monarqufa catolica a lo largo de sus 
tres siglos de existencia y de las que, en 
el mejor de los casos, como es este, conser 
vamos solo su reproduccion. Lo normal es 
que lo que tengamos sean descripciones 
literarias, mas 0 menos precisas, 0 inclu 
so solo referencias a que tuvieron lugar. 

VISTA DEL TABLADO QUE SE PVSO 
EN LA PLAZA MAYOR DE SAN BARTOWME 
DE HONDA PARA LA}VRA DE FERNANDO VII 
(25 DE DICIEMBRE DE 1808) 

tambien otras cosas: el rechazo de la Cons 
titucion de Bayona, los excrementos del 
patriota caen sabre el pliego de papel so 
bre el que esta trabajando Napoleon y en 
el que se puede leer "Constirucion para la 
Espafia"; la desaurorizacion de los planes 
regeneracionistas de Napoleon, a los que 
hace referencia el tfrulo y a los que la res 
puesta de los espafioles debe ser la misma 
que la del patriota de la estampa; el apo 
yo de Inglaterra, que observa la escena 
desde la cumbre de la sagacidad; la opo 
sicion de los patriotas, llevados por su ge 
nerosidad, etc. En resumen, un discurso 
cuyos objetivos eran convencer a los que 
confiaban en Napoleon para regenerar y 
modemizar el pafs, de que ese no era el ca 
mino y de que los "buenos" espafioles de 
bfan oponerse con todas sus fuerzas a ese 
tipo de componendas; rambien animar a 
los mas pusilanirnes con el apoyo de una 
Inglarerra guiada por su sagacidad. 
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22 Nava, Suefio, 1809. Para un estudio mas dere 
nido, tanro de la esrarnpa como de! rexto, vease 
Esparza, "Insurgencia", 2000. 

escenario de la urilizacion de un lengua 
je alegorico tradicional como arma de mo 
vilizacion polfrica. 

Se trata de un aguafuerte coloreado 
con tres figuras alegoricas rodeando un al 
tar en el que arden dos corazones. La fi 
gura del centro, con una cruz y un libro 
abierto (la Biblia) representa la religion; 
a su derecha la antigua Espana, con un 
casco y una espada; y a su izquierda la 
Nueva Espana, con sus caracterfsticos pe 
nacho de plumas y carcaj con flechas. 
Destaca respecro a esra ultima figura que, 
a diferencia de lo que ocurre con las re 
presentaciones alegoricas de America en 
el mundo europeo, con las que sin duda 
esta emparentada y que explica la confu 
sion del Diario de Me'.xico, la Nueva Espana 
no aparece desnuda sino ricamente vesti 
da: como un reino civilizado y culto. 

Para la interpretacion de la alegorfa con 
tamos, en este caso, con el opusculo Sueiio 
alegrJrico de la nzejicana dona Francisca de 
Nava dedicado a la religirJn, objeto anzable 
de la antigua y la Nueva Espana,22 en el 
que la escena es descrira como el momen 
ta en que Espana y America se arrancan 
sus corazones y los arrojan al fuego como 
prueba de amor por Fernando, sirnboli 
zado en la rodela que aparece apoyada en 
el altar; Espana ernpufia su espada, sfrnbo 
lo de su valor militar, y America abre sus 
manos, muestra de su disposicion a de 
rramar sus riquezas en defensa del amado 
monarca. Hay una especie de confusion 
continua entre Nueva Espana y America, 
pero la imagen es bastante clara: los dos 
reinos acudiendo en defensa del legftimo 
detentador de la soberanfa. 
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21 Diario de Mexico, 1 de febrero de 1808. 

La vigencia del lenguaje alegorico no es 
taba limitado a lugares perifericos de la 
monarqufa. A principios de 1809 el Dia- 
rio de Mexico anuncia la venra de "unas es 
tampas finas, iluminadas que representan 
el juramenro que hacen la Espana y Ame 
rica de defender la causa de nuestro arna 
do monarca Fernando VII". 21 Es ahora 
uno de los nucleos urbanos mas importan  
res de la monarqufa el que se convierte en 

LA ANTIGUA Y LA NUEVA ESPANA 
JURAN EN MANOS DE LA RELIGION VENGAR 
A FERNANDO VII (1809) 

primera aproxirnacion podrfa considerar 
se solo la celebracion de la llegada al rro 
no del nuevo rey. 

En el central, y mas importante, desta 
ca la imagen del leon de la rnonarquia ca 
tolica, Posa una garra sabre el globo rerra 
queo, sfrnbolo de su poder, rnienrras que 
con la otra oprime el pecho del gallo fran 
ces, que aplastado exhala SU Ultimo quiqui 
riquf, Una sencilla alegorfa que muestra 
el poder de la monarqufa y su inevitable 
victoria sabre las perfidos franceses. 

Los dos laterales se refieren, uno a la 
felonfa de Napoleon, queen un inverosi 
mil pareado sera castigado par la razon y 
la artillerfa; y otro, a la abundancia con 
que Ceres, la diosa de la agricultura, col 
mara al nuevo reinado. 

Ni el tipo de lenguaje ni el discurso 
tienen nada que ver con la modernidad 
polftica que anuncia la caricatura anterior. 
Estamos en un mundo barroco cuyo uso 
de la imagen sigue siendo el tradicional 
de la ya, hoy lo sabemos, no en la epoca, 
moribunda monarqufa. 
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Imagen 3. An6nimo. Let Antig11c1 y let Nueua Espaiia [nran en memos de la religion vengar a Fernando 
VI I, l 809, colecci6n A I icia e Isaac Backal en Los pince/es de la bistoria. De la patric1 criolla a let 11a- 
cion mexicana, l 7501860, Museo Nacional de Arre, Mexico, 2000. Reproclucci6n aurorizada por 
el arquirecro Isaac Backal. 



TOMAS PEREZ VEJO 

2·' Vid:1, 1806. Fue publicado como suplemenro 
de la Gazeta de Mexico. Compendio de Noticias de la 
Nuei« Espana. En esros afios la Gazeta, cuando habia 
alguna noricia destacada, sacaba un suplemenro con 
ilustraciones. El encargado de esras ediciones era Juan 
Lopez Cancelada, el mismo que ediro la caricacura 
sobre Napoleon. El libro edirado por Cancelada es 
una reproduccion del publicado el afio anterior, con 
el mismo tfrulo, por la lmprenra Real de Madrid, 
que a su vez era la rraduccion (rraducido por D. M. G. 
C.) de La vie de}.]. Dessalmes. chef des noirs rnoltes de 
Saint-Domingue aoec des notes tres-ditaillies sur iorigine. 
le caraaere. la vie et les atrocites des principaux ihefs des 
noirs. depuis l'insurrection de 1791, publicado por 
Dubroca et Rondonneau en Paris en 1804. La nove 
dad del rexro edirado en Mexico es que incluye diez 
ilusrraciones, que se vendian tarnbien por separado 
para enrnarcar, De las diez ilustraciones, las cinco que 
representan escenas (El audadano Heudovifle hahfa al 
mentor de los negros sobre los malos resultados de SIL rebe- 
li6n; C rist6baf couiandante de/ ejercito recorre fa is/a de 
Santo Domingo incendiando y matando a las infe!im colo- 
nos de e!la; Pue ntuerta y destrozada en el cantpo est« infe- 
liz por haber resistido a las deseos brutales de las negros y el 
niiio perecio de bambre buscando el pecbo de su madre; 
Laberture sabe le btacan para prenderle; Desa!ines huye de/ 
valor /rands pero ma tan do blancos, y C oronaci6n de 

El original, un grabado en blanco y negro, 
que aquf se reproduce, fue incluido en el 
libro sobre Jacques Dessalines publicado 
por la Imprenta de Zuniga y Otiveros en 
Mexico en 1806. 2·3 La calcograffa coloreada 

CRISTOBAL COMANDANTE DEL EXERCITO 
RECORRE LA YSLA DE STO. DOMINGO 
INCENDIANDO Y MATANDO A LOS 
INFEUCES COLONOS DE ELLA (1810) 

castillos de la heraldica de N ueva Espana 
que afirman y proclaman el origen caste 
llano de los reinos americanos. No solo 
parte de la monarqufa sino de su rama 
central castellana. 
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Muy similar en su concepcion al agua 
fuerte anterior, aunque con un trabajo mas 
acadernico, es la imagen creada por Jose 
Guerrero para el recibo de uno de los pres 
tamos patrioticos que en Nueva Espana 
se hicieron a favor de Fernando VII, el de 
1810, patrocinado por el Cuerpo del 
Comercio de Nueva Espana. En el centro 
la figura femenina de la religion es susti 
tuida por el ojo de Dios; a los lados la an 
tigua y la N ueva Espana son representadas 
practicarnente de la misma forma. Las 
(micas variaciones relevantes son que la 
simbologfa parece volverse mas precisa, 
el poder military el caracrer belicoso de la 
vieja Espana se refuerzan con la presencia 
del leon y los sfmbolos militares que lo 
acompaiian; la riqueza y fidelidad de 
Nueva Espana con el cuerno de la abun 
dancia y el perro. Esta ulrirna incluye tam 
bien en este caso un sfmbolo guerrero, el 
macquahuitl o macana azteca. 

Mas extrafio resulta el altar sobre el 
que se afirma la Iealtad de los dos reinos. 
El escudo que aparece en el frente no es 
el de la monarquia sino el de la Corona 
de Castilla. Los omnipresentes leones y 

PRESTAMO PATRIOTICO A FAVOR DEL REY 
NUESTRO SENOR DON FERNANDO VII 
(1810) 

No solo el lenguaje es arcaico sino tam 
bien el mensaje. El elernento de rnovili 
zacion polfrica no es todavfa la nacion sino 
los viejos mitos de una sociedad tradicio 
nal: la religion y el rey. A diferencia de lo 
que ocurre en el caso de Goya, pero recor 
demos que la de este Ultimo es una imagen 
de seis afios mas tarde, no es el pueblo el 
que se moviliza en defensa de la nacion 
sino los reinos en defensa del monarca. 
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Imagen 5. Crist6haf, amtandante de! ejercito recorre let tsia de Santo Domingo incendian- 
do y matando ct los infe!ices rolonos, Vida, 1806, Biblioreca Nacional de Mexico. 
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25 Lopez, Verdad, 1811. 

Diario de Madrid, 18081814. 
Et Espeaador Seoillano, 18091810. 

Hemerografia 

FUENTES CONSULTADAS 

donde la presencia de una imporrante po 
blacion de origen africano hacfa que la 
situacion se pudiese considerar no muy 
diferente a la de Haiti. La figura amena 
zante, en primer plano, blandieodo una 
espada y una antorcha (a sangre ya fuego), 
del Comandante Cristobal (Henri Chris 
tophe), destacando sobre las casas en lla 
mas y las pacfficas familias que huyen ate 
rrorizadas, no dejaba demasiadas dudas 
sobre el future que esperaba a la pobla 
cion blanca si se rornpfa la esrabilidad de 
la monarqufa. 

Es muy posible que la relacion de esta 
nueva version del grabado con la insur 
gencia mexicana sea directa y su reimpre 
sion se deba tarnbien a Lopez de Can 
celada, deportado de Mexico en 1810, y 
que al afi.o siguiente publicarfa en Cadiz, 
en la misma irnprenra en la que se hizo 
la calcograffa, un libelo donde pintaba un 
negro panorama de "la espanrosa revolu 
cion de N ueva Espana, comenzada en 15 
de septiembre de 1810".25 Libro y calco 
graffa tendrfan como objetivo convencer a 
las elites blancas de las desasrrosas conse 
cuencias que para ellas rendna la propaga 
cion de las ideas revolucionarias en Ame 
rica. Una imagen que nos recuerda la 
importancia del conflicto etnico en las 
guerras de independencia americana y al 
que, quizas, habrfa que prestar mas aren 
cion de la que ha merecido hasta ahora. 
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Santiago Desalines primer emperador de Hayti) aparecen 
firrnadas por Manuel Lopez ("Manuel Lopez Lopez 
dibujo y grave"). Debe de tratarse de! mismo Manuel 
Lopez, sobrino de Jose Joaquin Fabregat, gue por esos 
afios se anunciaba en la Gazeta y en el Diario ck Mexico 
como grabador y "anriguo pensionado de la Real 
Academia de San Carlos". 

24 la version coloreada de la calcograffa hecha 
por la imprenta de Quintana en Cadiz, en 1810, se 
ubica en la Biblioteca Nacional de Espana, fondo re 
servado, sala Goya, invent. 45964. 

hizo el recorrido inverso de la caricatura so 
bre Napoleon anteriormente comentada.24 

A pesar de ser, en su primera version, 
la imagen mas temprana de las aqui re 
producidas, es polfricamente la mas "mo 
derna" de todas ellas. Por su contenido, 
estilo y lenguaje muy poco tiene que ver 
con las mas tardfas alegorfas comentadas 
mas arriba. Resulta tarnbien un revelador 
ejemplo del uso de una misma imagen 
para discursos distintos. 

La primera edicion novohispana, la de 
Lopez Cancelada de 1806, se incluye to 
davfa en los iilrimos estertores de la pro 
paganda politica antirrevolucionaria que 
tanto eco tuvo en los territorios de la mo 
narqufa cat6lica con anterioridad a la fir 
ma del Primer Tratado de San Ildefonso en 
1796. Loque la imagen transmite, en un 
lenguaje altamente efectista, casi expre 
sionista, es las desastrosas consecuencias 
que el triunfo de las ideas revolucionarias 
habfan tenido en Francia y en sus pose 
siones americanas. La reimpresion colo 
reada de Cadiz, cuatro afi.os mas tardfa, es 
ya una Hamada de atencion a los blancos 
americanos sobre el conflicto ernico que 
la separacion de la merropoli podrfa ha 
cer estallar en los territorios americanos 
de la monarqufa, de manera muy parti 
cular en la amplia region circuncaribefi.a, 
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bre de 1810. Defensa de su fidelidad, Imprenta de 
Manuel Quintana, Cadiz, 1811. 
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