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DURANTE EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) se puso en práctica en la monarquía his-

pánica el proyecto político-administrativo contenido en la Constitución de 1812 

que poseía una clara vocación homogeneizadora: ciudadanos iguales con los 

mismos derechos y obligaciones en una monarquía que ponía fin a los particu-

larismos locales y trazaba los límites de una nueva división provincial igual para 

todos. Sin embargo, la aplicación de la misma ley a una realidad tan diversa como 

la de los territorios peninsulares y los de ultramar produjo multitud de efectos 

diferentes en virtud de los ritmos, protagonistas y circunstancias en los que se 

desarrolló el proyecto revolucionario sobre cada territorio.

En este primer volumen de la obra EL TRIENIO LIBERAL EN LA MONARQUÍA HISPÁ-

NICA (1820-1823). CONSTITUCIÓN Y TERRITORIO, se incluyen capítulos temáticos 

que abordan desde una perspectiva territorial diversos temas clave de la política 

del Trienio, como la organización político-administrativa, los territorios de ultra-

mar, la prensa, la Iglesia, la contrarrevolución o los señoríos. También se exami-

nan las transformaciones, adaptaciones o diferencias que produjo la aplicación 

del liberalismo y la Constitución de 1812 durante los años del Trienio Liberal en las 

distintas regiones americanas y asiáticas de la monarquía. La dinámica de cambio 

y revolución inaugurada con el triunfo de la revolución de 1820, adaptada a la plu-

ralidad de geografías y realidades sociales de la monarquía hispánica, producirá 

respuestas tan dispares que irán desde la militancia constitucional más ortodoxa 

hasta la insurgencia independentista, pasando por el realismo contrarrevolucio-

nario o el radicalismo liberal de la Milicia Nacional.
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Introducción
Constitución y territorio/s

Al comenzar el Trienio liberal, la monarquía española todavía gobernaba sobre un 
espacio enorme que se extendía a los dos lados del Atlántico. Es cierto que, a partir de 
1810, había tenido serias dificultades para mantener la unidad de este amplio territorio, 
pero, a pesar de todo, cuando en enero de 1820 se oyeron las voces insurreccionales de 
los liberales en Las Cabezas de San Juan, buena parte de las autoridades americanas 
habían vuelto a obedecer al rey. Serán las consecuencias de la revolución constitucional 
llevada a cabo en la península las que acelerarán la emancipación de los territorios 
ultramarinos. De hecho, el 30 de octubre de 1823, en el momento que Fernando VII, 
«libre» ya de las ataduras liberales, pone su pie en el Puerto de Santa María y restaura el 
absolutismo, América había tomado definitivamente el camino hacia la independencia y 
estaba ya en otro escenario, el de la construcción nacional. La profundidad del proceso 
político-administrativo desencadenado durante aquellos tres largos años de régimen 
constitucional fue un seísmo que transformó las vidas en los inmensos territorios de 
la monarquía hispánica. Por debajo de todos los acontecimientos que tuvieron lugar 
durante estos años, existe una enorme presencia de lo espacial, una tensión derivada 
de un proyecto que aspiraba a transformar los principios y las formas de gobierno en 
un universo de las dimensiones de la España de ese momento. 

Con frecuencia, el Trienio liberal ha sido abordado subrayando los factores de 
unidad que introdujo el régimen constitucional. En la base misma del nuevo código 
gaditano estaba instaurar criterios unificadores reconociendo a los ciudadanos como 
iguales ante la ley y poner en pie una legislación positiva que establecía idénticas 
instituciones para todos, regulaba su funcionamiento y fijaba los derechos y las obli-
gaciones de los españoles. Era nuevo en términos de gobierno aplicar una misma 
ley, unos mismos derechos, unas mismas instituciones, unos mismos impuestos… en 
definitiva, unas mismas condiciones a todos los habitantes de la monarquía. De ahí que 
la atención se haya centrado preferentemente en destacar esa novedad que homogenei-
zaba, por primera vez en la historia española, las instituciones y las normas que debían 
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regir en todo el territorio bajo la corona de Fernando VII. 1 Sin embargo, la voluntad 
de sistematizar la relación entre poder y ciudadano mediante una misma ley —no solo 
la Constitución, sino los códigos, como el penal de 1822, que vendrían después— era 
un buen principio para sentar las bases del nuevo Estado, pero estuvo lejos de ser una 
realidad. La diversidad de situaciones sobre las que tuvo que ser aplicada esta ley 
única hizo que los resultados fueran múltiples. No tuvo las mismas consecuencias la 
entrada en vigor de la Constitución en España que en América, tampoco fue igual en 
las ciudades que en el medio rural, mucho menos entre Madrid y la periferia, ni, por 
supuesto, en territorios con las más diversas jurisdicciones feudales, en sedes epis-
copales donde el clero siguió teniendo mucha presencia social o en lugares donde la 
economía comercial tenía primacía sobre la agraria.

El Trienio liberal inaugura un tiempo en el que el territorio se percibe política-
mente de un modo nuevo. Ya no es tan heterogéneo, diverso y plural como se había 
concebido en el Antiguo Régimen. Ahora, tras la revolución de 1820, se hace visible 
la clara vocación racionalizadora del espacio del proyecto liberal que se propone 
transformar la monarquía hispánica en un territorio administrado de forma moderna 
con una burocracia que aspira a aplicar una misma ley y unos mismos principios. 
A transformar esa dimensión espacial contribuyeron el impacto que la revolución 
española y la Constitución de Cádiz tuvieron en todo el sur de Europa condicionando 
movimientos, instituciones e ideas de manera muy amplia, algo que sin duda hizo que 
las sociedades de muchos países estuvieran movilizadas en torno a principios comunes.

Por otro lado, la Constitución compensaba esta homogeneización de los principios 
y las instituciones otorgando una soberanía a los ciudadanos inédita hasta la fecha. No 
solo, por supuesto, la soberanía nacional con sede en las Cortes cuyos diputados iban a 
elegir para que representaran sus intereses en Madrid, sino la puesta en pie de toda una 
nueva concepción de la administración local. Los ayuntamientos transforman su natu-
raleza y adquieren un protagonismo sin precedentes porque por primera vez los vecinos 
tienen posibilidad de intervenir de manera amplia en la selección de los miembros de 
las corporaciones municipales que van a hacerse cargo de sus asuntos. Y las diputacio-
nes provinciales, nuevas corporaciones de neto significado territorial, devolverán a las 
regiones amplias competencias ofreciendo a las oligarquías locales posibilidades para 
participar en la vida política desde el territorio donde tenían asentados sus intereses.

En general, existe una tendencia bastante generalizada a valorar la política del Trienio 
en clave excesivamente centralista. A partir de la implantación de la Constitución domina 
el seguimiento de la vida institucional de la monarquía y de la evolución de los aconte-

1   Fue el criterio que guió nuestro anterior trabajo — Rújula, Pedro y Frasquet, Ivana, El Trienio 
liberal (1820-1823). Una mirada política, Granada, Comares, 2020— y que se encuentra en el origen de 
los dos volúmenes que ahora presentamos.
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cimientos, casi en exclusiva, en las calles madrileñas. Por asimilación, muchas veces, la 
historia del Trienio termina siendo la historia de la capital, considerando que el estado 
de opinión y los problemas visibles en ella son trasladables al conjunto del territorio 
español. En el caso del resto de territorios de la monarquía, la situación es más grave 
si cabe, por cuanto son generalmente excluidos de la explicación histórica del período.

Sin embargo, desde la perspectiva actual, el Trienio liberal se ofrece como un 
objeto de estudio repleto de posibilidades, no solo por ser una etapa histórica carac-
terística, bien delimitada en el tiempo por el período de vigencia de la Constitución 
(1820-1823), sino por la particularidad y relevancia que adquirió durante estos años lo 
político en cada una de las regiones que conformaban la monarquía. Estas particula-
ridades resultan evidentes en la vertiente institucional donde el rey, los gobiernos, las 
Cortes, la formación de poderes locales y provinciales o el ejército revisten un enorme 
interés. Así mismo, posee gran profundidad su vida pública, donde destacan el papel 
de la prensa, de la milicia nacional, las sociedades patrióticas, el activismo del clero 
o la reacción antiliberal. También ofrece muchas claves del período la lectura política 
de las élites, de las mujeres, de la religión o de lo que sucede en la calle. De igual 
forma, el Trienio tiene una magnitud exterior como ningún otro momento histórico 
que se traduce no solo en la expansión de las ideas liberales más allá de sus fronteras 
sino en la dimensión simbólica que estas adquirieron con la revolución española. A 
su vez, cabe destacar el impacto que esta etapa constitucional tuvo en los territorios 
americanos pertenecientes a la monarquía española, tanto en aquellos en los que ya se 
caminaba hacia la independencia como en los que se mantenían unidos a la corona. En 
ambos casos, la trascendencia de las propuestas surgidas de las Cortes, donde los dipu-
tados americanos tuvieron un papel destacado, es crucial para comprender los éxitos 
de ese proceso de formación de nuevas repúblicas al otro lado del Atlántico. En este 
sentido, esta difusión del ideario del Trienio va desde América hasta el Mediterráneo 
y se sustancia tanto en la influencia de la Constitución gaditana fuera de la península 
como en la movilización de la diplomacia y los ejércitos internacionales contra el 
régimen liberal español, sin olvidar, como señalamos, las independencias americanas 
o la secuela de exclusión y exilio que provocó el desenlace del régimen constitucional.

El Trienio liberal en la monarquía hispánica. Constitución y territorio (1820-1823) 
pone en cuestión el tradicional planteamiento centralizador que ha vertebrado los estu-
dios de este momento histórico. Es necesario recordar que a lo largo del Trienio liberal 
existen muchas acciones que no tienen lugar en Madrid, pero que son determinantes 
para la evolución del período. Desde el estallido de la revolución en el sur, a medio 
centenar de kilómetros de Sevilla, hasta el apoyo decisivo del movimiento en Galicia o 
Aragón. Desde la contrarrevolución en Valencia, Navarra o Cataluña, hasta la revuelta 
contra los nombramientos del gobierno en Cádiz o Sevilla, pasando por la distinta 
forma en que fue recibida la Constitución en los territorios americanos, sobre todo en 
aquellos en los que todavía no había iniciado la guerra de independencia y se mantenían 
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ligados a la monarquía. Todo ello, sin hablar de la evolución política de acuerdo con 
dinámicas locales en las principales ciudades que atravesaron el Trienio en medio de 
una actividad muy intensa que difícilmente se entiende sin atender a lo regional. Ni qué 
decir tiene que la prensa tuvo un desarrollo territorial que refleja la intensidad con la 
que el sistema constitucional se extendió sobre el espacio de la monarquía. Acercarse 
a la configuración concreta de la administración sobre la superficie del reino permitirá 
atender a la diversa articulación de las élites locales, a los sectores sociales movilizados 
a favor o contra el régimen, a los equilibrios políticos e institucionales, a las alianzas y 
consensos que se produjeron no solo en virtud de las nuevas condiciones políticas, sino 
en relación a las experiencias, y a las coyunturas que permitieron la acción política en 
el marco del gobierno constitucional durante el Trienio.

En ese sentido, las páginas que siguen tratarán de abordar de manera sistemática 
y con un planteamiento de síntesis este periodo tan trascendente en la historia de la 
monarquía española a partir de una propuesta interpretativa que redefine lo político en 
clave heurística y desde una pluralidad de miradas que se vinculan con los distintos 
territorios. La obra ha sido concebida de manera unitaria y consta de tres partes. Las 
dos primeras, dedicadas a tratar con carácter panorámico algunos aspectos clave del 
período —«La Constitución en el territorio»— y el Trienio en los territorios ultrama-
rinos de la monarquía, tanto los americanos como los antillanos y asiáticos —«Los 
territorios de ultramar»—, se encuentran reunidas en el volumen primero. El segundo 
volumen está dedicado a los espacios peninsulares. La organización de los capítulos 
territoriales se basa en la que utilizaron los propios diputados de las Cortes de Cádiz 
para compartimentar el territorio de la monarquía y que quedó plasmada en la Cons-
titución de 1812. Solo en el caso de las dos Castillas, cuya división histórica resultaba 
poco manejable dentro del análisis previsto, se ha optado por reordenar territorios y 
presentarlos de manera más cercana a la actualidad.

Este proyecto no hubiera sido posible sin el respaldo económico de una ayuda de 
investigación CIAICO/2021/319 financiada por la Conselleria de Educación, Cultura, Uni-
versidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Tampoco sin la contribución de cuatro 
decenas de especialistas que han aportado su conocimiento sobre alguno de los grandes 
temas del Trienio, o sobre el Trienio en los territorios de las Españas. Desde estas páginas 
queremos agradecer a todos ellos su implicación en el proyecto, así como a la editorial 
Comares por confiar en que un estudio de estas características merecía un hueco entre 
los títulos de su cuidado catálogo. El resultado es, como el lector podrá comprobar en las 
páginas que siguen, una mirada novedosa del período constitucional surgida de un análisis 
detenido sobre los territorios de la monarquía hispánica y de la atención especial puesta 
sobre los diferentes acentos que resonaron de un extremo a otro de este inmenso espacio 
vinculado de alguna manera, por acción o por reacción, a la corona de Fernando VII.

Ivana Frasquet
Pedro Rújula
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DURANTE EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) se puso en práctica en la monarquía his-

pánica el proyecto político-administrativo contenido en la Constitución de 1812 

que poseía una clara vocación homogeneizadora: ciudadanos iguales con los 

mismos derechos y obligaciones en una monarquía que ponía fin a los particu-

larismos locales y trazaba los límites de una nueva división provincial igual para 

todos. Sin embargo, la aplicación de la misma ley a una realidad tan diversa como 

la de los territorios peninsulares y los de ultramar produjo multitud de efectos 

diferentes en virtud de los ritmos, protagonistas y circunstancias en los que se 

desarrolló el proyecto revolucionario sobre cada territorio.

En este primer volumen de la obra EL TRIENIO LIBERAL EN LA MONARQUÍA HISPÁ-

NICA (1820-1823). CONSTITUCIÓN Y TERRITORIO, se incluyen capítulos temáticos 

que abordan desde una perspectiva territorial diversos temas clave de la política 

del Trienio, como la organización político-administrativa, los territorios de ultra-

mar, la prensa, la Iglesia, la contrarrevolución o los señoríos. También se exami-

nan las transformaciones, adaptaciones o diferencias que produjo la aplicación 

del liberalismo y la Constitución de 1812 durante los años del Trienio Liberal en las 

distintas regiones americanas y asiáticas de la monarquía. La dinámica de cambio 

y revolución inaugurada con el triunfo de la revolución de 1820, adaptada a la plu-

ralidad de geografías y realidades sociales de la monarquía hispánica, producirá 

respuestas tan dispares que irán desde la militancia constitucional más ortodoxa 

hasta la insurgencia independentista, pasando por el realismo contrarrevolucio-

nario o el radicalismo liberal de la Milicia Nacional.
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