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Resumen: El objetivo de este artículo es el análisis de la participación y movilización de aquellos 
jefes y soldados pertenecientes al ejército del Rey que actuaron en la guerra revolucionaria en el 
espacio sur-andino. A partir del estudio de diferentes casos, se pretende comprender las experiencias 
de guerra y el grado de identificación de estos actores con esta causa política durante el proceso de 
lucha contra el bando revolucionario. La cuestión si las convocatorias emitidas por los jefes y oficiales 
repercutieron en las tropas para lograr identificarlas con la causa política a defender, señala una 
problemática que viene debatiéndose desde hace algunas décadas en la historiografía americana y 
española. 
 
Palabras clave: Realistas, independencias hispanoamericanas, guerra, Charcas, espacio sur-andino, 
expedientes judiciales. 
 
Tittle: THE ROGUE GOTHS: PARTICIPATION AND EXPERIENCES IF REALISTIC FIGTHERS 
DURING THE WAR IN THE SOUTH-ANDEAN SPACE. 1809-1825. 
 
Abstract: The objective of this article is the analysis of the participation and mobilization of those 
chiefs and soldiers belonging to the King’s army who acted in the revolutionary war in the South-
Andean space. From the study of different cases, it is intended to understand the experiences of the 
war and the degrees of indication of these actors with the political cause during the processes of 
struggle against the revolutionary side. The question whether the summons issued by the chiefs and 
officers had an impact on the troops to identify them with the political cause to defend, point to a 
problem that has been debated for some decades in American and Spanish historiography. 
 
Keywords: Royalistic, Hispano-American independence, war, Charcas, South-Andean space, court 
files. 
 
 
1. Introducción 

 
Uno de los cuestionamientos claves de los últimos años señala la necesidad de 

comprender la razón por la cual lucharon los defensores de la causa del Rey 
pertenecientes al ejército regular o a las milicias convocadas para tal fin, los tipos de 
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conceptos políticos utilizados en sus discursos que sobresalen a la hora de luchar a 
favor de esta causa y las retribuciones solicitadas para permanecer dentro de sus 
filas. En torno a ello, cabe preguntarnos la razón por la cual lucharon estos actores, 
las identidades que expresaron en sus acciones y conceptos emitidos en sus 
discursos, como las retribuciones que pidieron a cambio para permanecer dentro del 
conflicto. 

 
A partir de estos cuestionamientos, sostenemos que los miembros de los rangos 

más bajos dentro de los cuerpos militares, en general conformados por sectores 
populares, se involucraron con la causa del rey –o con la patriota- de acuerdo con 
sus propios intereses, expectativas de cambio y posibilidades de mejorar su 
condición social y económica, más allá de expresar una auténtica identificación con 
ambos bandos en pugna. Es decir, como sujetos activos dentro de la participación 
política del momento, su propia intervención en la guerra estuvo supeditada a sus 
intereses y expectativas puestos en juego, antes que a las convocatorias emanadas 
desde los principales líderes militares y autoridades de ambos bandos políticos. 

 
Estas temáticas llevan a la necesidad de una complementariedad en la 

documentación y a la búsqueda de indicios en las fuentes oficiales, memorias y en el 
análisis de expedientes judiciales para permitir el reconocimiento de las experiencias 
de los actores1. En cuanto a estos últimos, creemos que los mismos resultan muy 
enriquecedores a la hora de rescatar las actuaciones de individuos de estratos más 
bajos que no han dejado demasiados rastros en las fuentes oficiales y que, si bien 
muchas veces aparecen como víctimas en las causas judiciales o su intervención 
mediada por voceros2, su análisis resulta una vía óptima para conocer sus 
perspectivas sobre los hechos y examinar cómo ellos, en su gran mayoría 
analfabetos, se involucraban en este proceso político, interpretando sus visiones 
sobre la guerra, el Rey, la Revolución, la libertad, entre otros conceptos utilizados a 
la hora de defender sus posturas. 

 
Por otra parte, las cartas privadas que hemos recopilado y fueron halladas por el 

ejército patriota, manifiestan estos jefes, oficiales o autoridades políticas realistas, 
manifestaban el estado de sus tropas, las convocatorias realizadas por medio de 
proclamas o bandos o las deserciones en sus filas3.Todos estos datos subsidiarios 
han servido de base para complementar la información sobre las tropas, sobre todo 
las que formaron parte del ejército del rey, frecuentemente más escasas que las 
fuentes relativas a los revolucionarios o patriotas. 

 
 

 
1 Las fuentes utilizadas fueron recopiladas de colecciones documentales y documentación inédita 
existente en los Archivos históricos de Argentina (Archivo General de la Nación (AGN), Sala X, 
sumarios militares y Ejército Auxiliar del Perú), Bolivia (Archivo y bibliotecas Nacionales de Bolivia, 
Sucre (ABNB), fondo emancipación) y Perú (Fondo Colonial, Archivo General de la Nación (AGN. 
Lima) y archivos inéditos: Biblioteca Nacional del Perú) y documentos del Museo de Antropología e 
Historia (Pueblo Libre, Lima, Perú). 
2 GINZBURG, Carlo. El queso y los gusanos. Historia de un molinero del siglo XVI. Barcelona: Crítica, 
2002, p. 11. 
3 Estas informaciones no estaban explicitas en las cartas oficiales, más factibles de ser interceptadas 
por los enemigos. 
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Los principales líderes realistas a cargo de sostener el poder del Rey en estos 
territorios de América del Sur, tales como el virrey Fernando de Abascal (1806-1816), 
el criollo y jefe del ejército José Manuel de Goyeneche, el jefe del ejército Real del 
Perú y luego virrey Joaquín de la Pezuela (1816-1821) o el posterior jefe militar y 
finalmente virrey del Perú José La Serna -quien debió enfrentar la definitiva victoria a 
favor de los patriotas entre 1824 y 1825- debieron luchar en contra del “contagio 
revolucionario”4 propagado cada vez por más espacios, para llevar la 
contrarrevolución hacia todos los rincones, intentar el convencimiento a su causa, la 
persecución de los enemigos políticos y sofocar las posibles conspiraciones y a los 
considerados sospechosos de acciones insurrectas5. Abascal, quien sostuvo la 
contrarrevolución hasta 1816, ofrecía en sus proclamas la promesa del perdón a las 
acciones insurrectas ocasionadas, en pos de la armonía y la continuación del 
“inmortal imperio español”6.  

 
El Ejército Real del Perú, lideró la causa política encargada de defender al Rey 

para lograr la permanencia del dominio colonial en América y comenzó a operar para 
combatir a los movimientos revolucionarios surgidos en mayo y julio de 1809, en las 
ciudades de Chuquisaca y La Paz. Una vez sofocados éstos, el virrey Fernando de 
Abascal nombró a José Manuel de Goyeneche General en jefe del Ejército. Como 
señala Julio Luque Lagleyze, desde Lima, se decidió una reorganización del ejército, 
movilizando tropas de la capital, Puno, Arequipa y Cuzco y el cierre de las fronteras 
con el Perú, quedando la retaguardia en la línea del Desaguadero y un ejército de 
operaciones al mando de José Manuel de Goyeneche7. 

 
Posteriormente Pezuela, al mando de este Ejército Real desde 1813, creó 

unidades de línea, incorporando incipientes unidades peninsulares y adoptando una 
estrategia ofensiva, que le permitió triunfar sobre las fuerzas patriotas en las batallas 
de Vilcapugio, Ayohuma y Sipe Sipe. Entre los años 1817 a 1821, asumió el 
comando el general José La Serna, quien, influenciado por ideas liberales, llegó a 
modificar la estructura del ejército incorporando más jefes y oficiales peninsulares y 
combatió numerosas guerrillas patriotas8. 

 
El conflicto mayor y más duradero entre ambos bandos políticos se desarrolló en 

Charcas9 y en las provincias de Salta y Jujuy10, provincias rioplatenses que en varias 

 
4 HAMNNET, Brian. El virrey Abascal y sus cinco homólogos novohispanos. 1806-1816. Un estudio 
comparativo. En: O’ PHELAN, Scarlett y LOMNÉ, Georges. Abascal y la contra-independencia de 
América del Sur. Lima: IFEA; Fondo Editorial, 2013, p. 28 
5 O’ PHELAN, Scarlett. Abascal y el fantasma de las conspiraciones. En: O’ PHELAN, Scarlett y 
LOMNÉ, Georges. Abascal y la conta-independencia de América del Sur. Lima: IFEA-Fondo Editorial, 
2013, pp. 121-146; BARRAGÁN, Rossana. La Tea de la Revolución”. La construcción política del 
enemigo en Charcas. 1809-1810. En: O’ PHELAN, Scarlett. Abascal… Op. cit., pp.227-270. 
6 Proclama del virrey Fernando de Abascal “a los habitantes de Buenos Aires”. Lima, 26 de febrero de 
1814. Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires, Sala X. 
7 LUQUI LAGLEYZE, Julio. Historia y campañas del ejército realista. Tomo I. 1810-1820. Buenos 
Aires: Instituto Nacional Sanmartiniano; Fundación Mater Dei, 1995, p. 65 
8 Ibídem, p. 56. 
9 Cabe acotar que las fuentes hacen mención del término Alto Perú para referirse al actual territorio 
de Bolivia. No obstante, la historiografía boliviana ya ha advertido que la terminología más acorde 
proveniente de tempranos tiempos coloniales la constituía la Real Audiencia de Charcas. 
BARNADAS, Josep. Es muy sencillo: llámenme Charcas. Sobre el problema de los antecedentes 
coloniales de Bolivia y su histórica denominación. La Paz: Juventud, 1989; REVILLA ORIAS, Paola. 
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ocasiones fueron ocupadas por las tropas del rey11. En estos espacios, es posible 
observar los problemas que debieron enfrentar buena parte de las autoridades y los 
grupos étnicos que participaron en una verdadera pugna de intereses e identificación 
con una u otra causa a seguir, en base a sus propios requerimientos y pactos 
constituidos desde tiempos coloniales. Así, lo afirma la historiadora María Luisa 
Soux, quien también sostiene que, a esta situación, se sumó el sistema de guerrillas 
que pronto llegaría a implementarse y que provocaría constantes ataques 
esporádicos para hostilizar a las tropas enemigas dejándolas sin recursos ni 
motivaciones12. 

 
Una vez producido el retorno del rey Fernando VII a España, el nuevo virrey 

designado en 1816, Joaquín de la Pezuela, se le encomendó lograr una “pacificación 
realista” en los territorios de la Audiencia de Charcas y la Capitanía General de Chile 
-ésta última sin poder llevarse a cabo, debido a los triunfos de las fuerzas patriotas 
en Chacabuco y Maipú, en 1817 y 1818. Por otra parte, pronto comenzarían las 
primeras diferencias con el nuevo general en jefe a cargo del Ejército Real del Alto 
Perú, José La Serna13. Este apuntó a modernizar la infraestructura militar, las 
técnicas y disciplina, con el objeto de lograr un trabajo conjunto entre las tropas en 

 
La autonomía revolucionaria de la Real Audiencia de Charcas hacia 1809: cimientos de un Estado 
independiente. Sucre: Casa de la Libertad; Fundación Cultural Banco Central de Bolivia, 2009.   
Para el historiador José Luis Roca, el forcejeo entre Charcas y Lima adquirió un nuevo ímpetu desde 
la instalación de la Audiencia y se extendería durante más de dos siglos en la que la primera estuvo 
supeditada a la segunda. Debido a la gran distancia de la sede virreinal y el hecho de controlar la 
riqueza de Potosí, la Audiencia incursionaba en diversas cuestiones. Eso creaba fricciones 
permanentes entre con la audiencia y con el propio virrey de Lima o de Buenos Aires, al crearse la 
nueva sede virreinal a fines del siglo XVIII. ROCA, José Luis. Ni con Lima ni con Buenos Aires. La 
formación del Estado Nacional en Charcas. La Paz: Plural, 2017, pp. 120-122. 
10 Hay autores que señalan que durante el contexto revolucionario -y desde el ámbito de las 
operaciones militares- la región de Charcas se extendía a las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, 
por conformar también el escenario de enfrentamiento entre ambos ejércitos. LUQUI LAGLEYZE, 
Julio. Historia y campañas… Op. cit., p. 42. 
11 La experiencia de las invasiones realistas en las provincias de Salta y Jujuy, junto con la guerra de 
guerrillas liderada por Martín Miguel de Güemes y sus “gauchos infernales” fueron analizadas por 
Sara Mata.  MATA, Sara. Los gauchos de Güemes. Buenos Aires: Eudeba, 2007; MATA, Sara. 
Milicias y montoneras. Salta en las primeras décadas del siglo XIX. En: DI MEGLIO, Gabriel y 
FRADKIN, Raúl. (comps.). Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense. Buenos 
Aires: Prometeo Libros, 2013, pp. 71-92; MATA, Sara y BRAGONI, Beatriz. Militarización e 
identidades políticas en la revolución rioplatense. Anuario de Estudios Americanos. 2007, vol. 65, n. 
1, pp. 221-256; PAZ, Gustavo. El orden es el desorden. Guerra y movilización campesina en la 
campaña de Jujuy, 1815-1821. En: FRADKIN, Raúl y GELMAN, Jorge. (comps.). Desafíos al Orden, 
Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia. Rosario: Prohistoria, 2008, pp. 
83-101. 
12 SOUX, María Luisa (coord.). Bolivia su Historia. Tomo III: Reformas, rebeliones e independencia. 
1700-1825. La Paz: Coordinadora de Historia, 2015. 
13 La Serna, llegó a Charcas en 1816 como General en jefe del ejército. A diferencia de Pezuela, no 
prestó demasiada importancia a la amenaza chilena o la posibilidad de un ataque de los 
revolucionarios por vía marítima. DE LA PUENTE, José. Todo fue atolondramiento, todo confusión. 
Los militares realistas en la guerra de independencia del Perú y sus desavenencias. En: MC EVOY, 
Carmen; NOVOA, Mauricio y PALTI, Elías (coords.). En el nudo del imperio. Independencia y 
democracia en el Perú (pp. 187-206). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2012, pp. 190-192; 
MAZZEO DE VIVÓ, Cristina. Los nudos de la desunión: conflictos y divergencias en la dirigencia del 
ejército realista durante la emancipación del Perú. 1810-1824. Revista de Indias. 2009, vol. 247, pp. 
109-110. 
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su mayoría americanas y los recién llegados europeos14. 
 
Las discrepancias entre Pezuela y La Serna desembocarían en el motín de 

Aznapuquio, en enero de 1821, el cual culminó con el derrocamiento del primero y la 
asunción del segundo como nuevo virrey. Con la llegada de José de San Martín en 
1821 a las costas peruanas y al puerto de El Callao y la adhesión cada vez mayor a 
las tropas e ideales revolucionarios, La Serna decidió trasladar la capital al Cuzco y 
desde allí continuar con la resistencia realista, la cual duraría hasta 182415. La 
batalla de Ayacucho sucedida en diciembre de 1824 produjo el triunfo de las armas 
del ejército libertador, al mando de Bolívar, sobre las del virrey La Serna. 
 
2. Experiencias de los realistas en el espacio sur-andino 

 
En los Andes meridionales, los trabajos de Julio Siles Salinas, José Luis Roca, 

María Luisa Soux, Rosana Barragán, Itala de Mamán, Esther Aillón, Solange Zalles, 
entre otros, han contribuido a complejizar el estudio de la guerra de independencia 
en Charcas, tanto desde la comprensión de la posición particular asumida frente a la 
fidelidad a la Corona planteada por el virrey de Lima desde los sucesos de 1809 y el 
movimiento revolucionario de Buenos Aires en 1810, como desde el análisis de los 
diferentes grupos sociales participantes en la guerra, en base a las opciones 
políticas a seguir16. En este sentido, es importante destacar los recientes avances 
relativos a la profundización de temáticas sobre la guerra y la Revolución en 
Charcas, con sus antecedentes y consecuencias17. 

 
En los últimos años, se han abordado temáticas diferentes referidas a la política 

de las autoridades virreinales y jefes del ejército realista en América hispana, 
referidos a conflictos surgidos en el seno del mismo que provocarían su desenlace a 
favor de los revolucionarios, las similitudes existentes entre las estrategias y 
recursos adoptados entre éstos y los jefes revolucionarios18 y la naturaleza “fidelista” 
de tropas dentro de los cuerpos militares, debido a concesiones y retribuciones que 

 
14 ALBI, Julio. El último Virrey. Madrid: Olleros y Ramos Editores, 2009, pp. 158-159.  
15 Recientes análisis han señalado que, a diferencia de lo expresado por la historiografía más 
tradicional, La Serna llegó a aplicar los principios de la Constitución de Cádiz en las provincias del sur 
peruano durante el “trienio liberal”. De esta manera, se fue gestando un enfrentamiento entre 
nacionales y patriotas que, con el retorno al absolutismo en 1824, posicionaría aún más la balanza a 
favor de éstos últimos y su proyecto independentista. SALA I VILA, Nuria. El trienio liberal en el 
virreinato peruano. Los ayuntamientos constitucionales en Arequipa, Cusco y Huamanga. 1820-1824. 
Revista de Indias. 2011, vol, LXXI, n. 253, pp. 693-94. En Charcas, dicha constitución no llegaría a 
implementarse totalmente ya que se vivía un verdadero vacío de poder en el cual sólo funcionaban 
los Cabildos. SOUX, María Luisa. Bolivia… Op. cit. p. 227. No obstante, durante este período los 
territorios del sur peruano y Charcas lograrían cierta autonomía frente a las pretensiones del 
centralismo limeño. SALA I VILA, Nuria. El trienio liberal… Op. cit., p. 695.  
16 ROCA, José Luis. Ni con Lima… Op. Cit.  
17 SOUX, María Luisa. Bolivia… Op. cit. 
18 SOBREVILLA, Natalia. Hermanos, compañeros y amigos de sus mismos contrarios. Las guerras de 
independencia en el sur-andino. 1805-1825. Dossier: Las guerras frente a la crisis del orden colonial 
[en línea]. Buenos Aires: Programa Buenos Aires de Historia Política, 2010. [Consulta: 10-08-2013]. 
Disponible en <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/sobrevilla.pdf>; ORTEMBERG, Pablo. 
Vírgenes generalas. Acción guerrera y práctica religiosa en las campañas del Alto Perú y el Río de la 
Plata (1810-1818). Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. 2012, 
n. 35/36, pp. 11-42. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/sobrevilla.pdf
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habrían actuado como una forma de motivación al seguimiento y sostén de esta 
causa19. 

 
Además, estos estudios también han abarcado la lucha y el significado del 

realismo en territorio español a fin de comprender las relaciones entre los problemas 
surgidos entre las autoridades políticas y militares españolas y americanas, en un 
marco mucho más amplio y complejo que el de las luchas independentistas 
desarrolladas en América20 como, asimismo la concepción de un “realismo popular”, 
que llegó a trascender la simple defensa de las tradiciones y el seguimiento ciego a 
sectores aristocráticos que dirigían sus acciones sociales y políticas, para apropiarse 
del discurso realista y ver concretados sus antiguos reclamos a la Monarquía21. 

 
19 HAMNET, Brian. La política contrarrevolucionaria del Virrey Abascal. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 2000; DAVIO, Marisa. Morir por la patria. Participación y militarización de los sectores 
populares en Tucumán. 1812-1854. Rosario: Prohistoria, 2018; DAVIO, Marisa. Discursos de los 
(con)vencidos. Abascal, Pezuela y De la Serna frente a la guerra en Charcas (1809-1825). Revista 
del Instituto Riva Agüero [en línea]. 2019, vol. 4, n. 1, pp. 285-336. [Consulta: 23-3-2019] Disponible 
en <https://doi.org/10.18800/revistaira.201901.007.>; DAVIO, Marisa. ¿Dios está con o contra 
nosotros? La actuación de los curas revolucionarios y realistas durante la guerra de independencia en 
el espacio sur-andino. En: ARAMENDI, Bárbara; CHAILE, Telma y QUIÑONEZ, María Mercedes 
(comps.). Configuraciones de poder: entre la Colonia y la República. Salta y el NOA en los Andes 
meridionales. ICSOH, 2022, pp. 41-74; DAVIO, Marisa. ¿Patriotas contra realistas? Participación de 
los sectores populares durante la guerra en el espacio sur-andino. Revista del Instituto Riva Agüero 
[en línea]. 2021, vol. 6, n. 2, pp. 123-158. [Consulta: 10-09-2021]. Disponible en 
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira/article/view/24344/23138>; DE GORI, Esteban. 
Mirar un orden en mutación. Goyeneche, Abascal y Pezuela ante el conflicto altoperuano (inicios del 
siglo XIX). e-l@tina [en línea]. 2020, vol. 18, n. 70. [Consulta: 10-11-2021]. Disponible en 
<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/5151>; SUYO ÑAUPA, Helbert. 
La ciudad de Arequipa durante las coyunturas de las guerras de independencia. Un espacio 
conflictivo. 1813-1815. En: SUYO ÑAUPA, Helbert y PERALTA CASANI, Pedro (eds.). Moquegua y el 
bicentenario de la independencia del Perú: aportes desde la Historia. Lima: Universidad Nacional de 
Moquegua, 2022. Se destacan los trabajos de Cecilia Méndez sobre las iquichanos realistas en el 
Perú durante la etapa republicana y los de Marcela Echeverri, para el caso los indígenas y esclavos 
realistas en Popayán, Colombia. MÉNDEZ, Cecilia. Los campesinos, la independencia y la iniciación 
de la República. El caso de los iquichanos realistas: Ayacucho, 1815-1818. En: URBANO, Henrique 
(comp.) y LAUER, M. (ed.). Poder y violencia en los Andes. Cusco: Centro Bartolomé de Las Casas, 
1991, pp. 165-188; ECHEVERRI, Marcela. Los derechos de indios y esclavos realistas y la 
transformación política en Popayán. Nueva Granada. 1808-1820. Revista de Indias. 2009, vol. LXIX, 
n. 246, pp. 45-72; ECHEVERRI, Marcela. Abascal, “Cádiz y el realismo popular en Popayán. En: 
O’PHELAN, Scarlett y LOMNÉ, Georges. Abascal y la contra-independencia en América del Sur. 
Lima: Fondo editorial PUCP, 2013, pp. 449-467; RIBEIRO, Ana. Los muy fieles. Leales a la corona en 
el proceso revolucionario rioplatense. Montevideo/Asunción. 1810-1820. Montevideo: Planeta, 2013; 
FERREIRA, Pablo. La guerra de independencia española, los “empecinados” y el Montevideo leal. 
1808-1814. Pasado Abierto [en línea]. Jul./Dic. 2016, n. 4, pp. 41-60. [Consulta: 25-03-2020]. 
Disponible en <http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto>; MORENO GUTIÉRREZ, 
Rodrigo. Los realistas: historiografía, semántica y milicia. Historia Mexicana. 2014, vol. LXVI, n. 3, pp. 
1078-1122; DAVIO, Marisa. Discursos… Op. cit.   
20 Para citar algunos trabajos: FRASER, Ronald. La maldita guerra de España. Historia social de la 
guerra de independencia. 1808-1814. Barcelona: Crítica, 2008; asociado BOSCÁN, Ángel. Banderas 
del Rey. Los realistas y las guerras de España en América (1810-1823). Zaragoza: Prensa de la 
Universidad de Zaragoza, 2019. 
21 Entre estas nuevas interpretaciones del realismo popular en España y Europa meridional, pueden 
mencionarse los trabajos de Álvaro Paris Martín. PARÍS MARTÍN, Álvaro. Los voluntarios realistas de 
Madrid. Politización popular y violencia contrarrevolucionaria. En: RÚJULA, Pedro y SOLANS, J. R. 
(eds.). El desafío de la Revolución. Reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios. Granada: 
Comares Historia, 2017; PARIS MARTÍN, Álvaro. Politización popular contrarrevolucionaria en la 

https://doi.org/10.18800/revistaira.201901.007.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistaira/article/view/24344/23138
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/5151
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
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Es así como estos estudios abordan la conformación de este ejército y las 
estrategias y tácticas que debieron asumir sus líderes y seguidores a la hora de 
ganar adeptos a su causa, asumiendo el desafío de comprender la actuación de 
aquellos actores que lucharon en pos de una causa que ya veía vislumbrar su 
decadencia, pese a los intentos de implementación de una vía alternativa basada en 
la soberanía popular que pueda desactivar los reclamos independentistas22. 

 
El realismo en este contexto espacial y temporal era entendido como contrario a 

la “insurgencia” y/o a los revolucionarios provenientes del espacio rioplatense y de 
sus seguidores en territorio de la Audiencia de Charcas. De esta manera, es posible 
reconocer el uso del vocablo realista y sus significados por parte de los actores 
contemporáneos pertenecientes a ambos bandos en pugna23. 

 
Este trabajo busca comprender los sentidos de pertenencia de los jefes y tropas 

dentro del bando realista a fin de hallar indicios sobre el seguimiento a dicha causa 
política y los intereses puestos en juego a la hora de apoyar este bando24. De tal 
forma, forma ha venido sosteniéndose que en los territorios donde se desarrolló la 
guerra como el caso de las actuales provincias del noroeste argentino, los cambios 
suscitados a partir de la Revolución de mayo plantearon una nueva experiencia 
política en los actores25. 

 
La mayoría de los documentos redactados por los que apoyaron la causa del 

rey, relatan una fuerte adhesión a la causa patriota en Charcas y el espacio sur-
andino. Esta información proviene sobre todo de dirigentes, jefes y oficiales que 
llegaron a experimentar la desolación y falta de motivación por la causa perseguida 
por parte de las tropas y la población mestiza e indígena, observando el desgaste 
provocado por la guerra y la falta de identificación por este bando político al no hallar 
“interés por la causa”, debido a que la población de estos territorios no la 

 
Europa meridional. Reflexiones cruzadas entre Madrid, el Midi de Francia y Nápoles (1789-1851). En: 
AMELANGS, James [et al.]. (eds.). Palacios, plazas, patíbulos. La sociedad española moderna entre 
el cambio y las resistencias. Valencia: Tirant Humanidades, 2018, pp. 313-325.  
22 Nos referimos específicamente a la constitución liberal de Cádiz de 1812 y sus intentos de 
implementación en diferentes territorios hispanoamericanos.  
23 DAVIO, Marisa. Alternativas y posicionamientos en torno a la guerra entre patriotas y realistas en el 
espacio andino. El caso de capitán José Antonio Acuña. Revista Hispania Nova. [En prensa].  
24 Sobre la cuestión de la identidad y los sentidos de pertenencia que se suscitaron a partir de la 
guerra en los diferentes espacios y la construcción de identidades desde una noción separada de los 
estudios historiográficos más tradicionales que señalaban la preexistencia de una Nación en el 
contexto de la Revolución y la independencia, cfr. AMADORI, A. y DI PASQUALE, M. Identidades y 
sentimientos de pertenencia en el espacio rioplatense. Miradas históricas entre la colonia y el período 
independiente. En: AMADORI, Arrigo y DI PASQUALES, M. (coords.). Construcciones identitarias en 
el Río de la Plata. Siglos XVIII-XIX. Rosario: Prohistoria, 2014, pp. 13-14. Los primeros análisis de 
José Carlos Chiaramonte apuntaron al análisis de las identidades políticas en el contexto de la 
Revolución y la independencia. CHIARAMONTE, José Carlos. Ciudades, provincias, estados. 
Orígenes de la Nación Argentina. 1800-1846. Buenos Aires: Ariel, 1997; MATA, Sara y BRAGONI, 
Beatriz. Identidades… Op. cit., pp. 221-256; CHAILE, Telma y QUIÑONEZ, Mercedes. 
Construcciones identitarias y sentidos de pertenencia en el espacio sur-andino al terminar la guerra 
de independencia. Anuario de Estudios Americanos [en línea]. 2017, vol. 74, n. 2, pp. 577-588. 
[Consulta: 19-10-2020], Disponible en 
<https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/720/720>, 
entre otros. 
25 DAVIO, Marisa. Morir por la patria… Op. cit., pp. 186-221. 

https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/720/720
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consideraban propia, como tampoco manera de convencerlos de que no siguieran 
apoyando a los patriotas26. 

 
Al igual que Goyeneche, el posterior General en jefe designado, Joaquín de la 

Pezuela, para la guerra en el territorio de Charcas, observaba una resistencia casi 
generalizada ante las convocatorias, traducida en una amplia adhesión hacia los 
revolucionarios o patriotas27. Asimismo, uno de los jefes a cargo del ejército en el 
territorio de Charcas, el comandante Gerónimo Marrón y Lombera, afirmaba al 
referirse a las regiones cercanas a Cochabamba que no había personas leales en 
dicho territorio y que los patriotas tenían “todos los caminos libres y francos” y “que 
la adhesión a los porteños es muy grande”28. 

 
Por su parte, el virrey Abascal en su comunicación con España, informaba el 

supuesto triunfo en Tucumán sobre los patriotas y afirmaba que “con la conquista del 
Tucumán se les quita a los insurgentes una gran parte de sus recursos que junto con 
los que han perdido con las cuatro provincias del Alto Perú, quedan reducidos a un 
círculo bastante estrecho sin tanto derramamiento de sangre (…)29. 

 
En otro informe de 1812 a España, Abascal también informaba la “tranquilidad 

reinante en el Alto Perú” y la derrota del General Belgrano en Tucumán30. Así, 
mediante la difusión de noticias falsas, estos jefes y autoridades ideaban estrategias 
de supervivencia, esperando la llegada de recursos monetarios y materiales 
prometidos desde la metrópoli, en los cuales proyectaban sus últimas esperanzas 
para ganar la guerra en el territorio americano. 

 
Una vez sucedidas las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y triunfado sobre las 

armas patriotas, el Ejército Real, avanzó y ocupó las ciudades de Salta y Jujuy. 
Desde allí, Pezuela escribía a algunos jefes adictos de Charcas para que “continúen 
electrizando a los pueblos, avalados por la “Señora única” que los apoyaría en la 
causa y para conseguir finalmente la derrota definitiva de los patriotas31. 

 
Por medio de cartas privadas, estos realistas -al igual que miembros del bando 

contrario- difundían el verdadero estado de sus tropas, municiones y estrategias 
adoptadas con el enemigo, para evitar ser interceptados por sus contrarios. En una 
carta de un miembro del cuerpo realista -Juan Sauri- a su madre, éste comunicaba 

 
26 DAVIO, Marisa. Discursos… Op. cit.   
27 PEZUELA, Joaquín de la. Compendio de los sucesos ocurridos en el Ejército del Perú y sus 
provincias (1813-1816). En: ORTEMBERG, Pablo y SOBREVILLA, Natalia (eds.). Chile: Centro de 
Estudios Bicentenario, 2010, p. 9. 
28 El comandante Lombera a Joaquín de la Pezuela. Archivo y Biblioteca nacionales de Bolivia, (en 
adelante, ABNB). Archivo Pezuela. 1.14.1 núm. 00256. 16 de julio de 1814. 
29 Oficio del virrey Abascal al secretario de Estado del Reino de España. Lima, octubre 13 de 1812. 
en GÜEMES, Luis. Güemes documentado. Tomo I. Buenos Aires: Plus Ultra, 1979, pp. 507-508. 
30 Colección documental de la independencia del Perú, Tomo XXII, Vol. I, Documentación oficial 
española, p. 271. 
31 Carta de Pezuela a Gerónimo de Marrón y Lombera. Jujuy, 2 de agosto de 1814. GÜEMES, Luis. 
Güemes documentado Tomo II. Op. cit., p. 229.  
Al respecto, Pablo Ortemberg ha sostenido que ambos bandos utilizaron el culto mariano en la 
práctica guerrera de acuerdo con una larga tradición del antiguo régimen español. ORTEMBERG, 
Pablo. Vírgenes… Op. cit.  



Naveg@mérica. 2023, n. 30. 

 

 

 

 

9 

el repliegue del ejército desde Jujuy hacia el territorio de Charcas y solicitaba que los 
jefes fueran incorporando más reclutas, al estar los enemigos estacionados en 
Tucumán32. Del mismo modo, José Genaro escribía a su hermano, comunicando el 
repliegue hasta Suipacha, a causa de que las demás provincias se hallaban en 
plena fermentación y adhesión a la causa revolucionaria: “(…) indigno carácter de 
estas gentes de estos países donde ni ellos ni nosotros pueden sacar provecho (…) 
donde a cada paso se sublevan los indios y hacen mil destrozos (…) como también 
la falta de apoyo a su tío (Pezuela) que no le ayudan en nada sus jefes subalternos, 
de modo que estos “enemigos de Buenos Aires se pondrán insufribles”33. 

 
En estas correspondencias, se sugiere la necesidad de estos jefes de pagar el 

prest a los soldados para evitar deserciones o fugas, la concesión de indultos34 o 
bien, algunos ascensos que debieron hacerse efectivos para motivar a las tropas. Al 
igual que para el caso de los oficiales o soldados patriotas35, los miembros de los 
diferentes rangos militares del Ejército Real también daban a conocer sus peticiones 
para efectivizar el pago de sus sueldos y retribuciones varias por haber participado 
en la causa36, las cuales debieron ser tenidas en cuenta a la hora de sostener su 
participación en la guerra y evitar deserciones y fugas. 

 
Otros actores también formaron parte de ambos ejércitos en pugna, pese a no 

ser registrados en los documentos oficiales. Esto induce a pensar, por ejemplo, en la 
indiscutible presencia femenina como integrantes de los cuerpos militares aún no 
regimentados institucionalmente ante la falta de una profesionalización del ejército. 
Podemos reconocer así, la presencia de las mujeres dentro y fuera de los cuerpos 
militares ejerciendo diversas tareas y como conocedoras de la situación política y la 
fuerza real con la que contaban los ejércitos de ambos bandos, actuando como 
espías o mediante el recibimiento de cartas privadas, las cuales proporcionaban 
noticias más certeras que las comunicadas por vía oficial, a fin de generar 
confusiones en caso de ser interceptadas por el enemigo37. 

 
De este modo, podemos observar la forma en que múltiples actores sociales se 

vieron movilizados en el proceso de guerra, más allá de sus condiciones sexuales o 
étnicas, motivo que traería aparejado transformaciones en la estructura de poder y 
de relaciones entre estos grupos sociales, que recién se llegarían a reordenar una 
vez iniciado el proceso de organización de los estados nacionales, a partir de la 

 
32 Carta de Juan Sauri a su madre. Jujuy, 26 de junio de 1814. GÜEMES, Luis. Güemes 
documentado Tomo II. Op. cit., p. 231. 
33 Carta de José Genaro a su hermano Fernando, Cuartel General de Jujuy, 2 de agosto de 1814. 
GÜEMES, Luis. Ibídem, pp. 232-233. 
34 Indultos a presos acusados por complicidad de los caudillos de Cochabamba. 1813. Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), Fondo Emancipación, número 127, Sucre, Bolivia.  
35 DAVIO, Marisa. Morir por la patria… Op. cit. 
36 Como ser la representación de Melchor Cevallos, maestro arriero de La Plata, solicitando sus 
sueldos por haber sido “vasallo fiel”. ABNB, Fondo Emancipación, número 324. 
37 Tal como lo plantea Sarah Chambers, entre los contenidos de las correspondencias que 
expresaban amor y preocupación por el destino y situación de sus familiares frecuentemente 
separados a causa de la guerra, se mezclaban otras cuestiones públicas que revelaban sus propias 
identificaciones políticas con un bando y otro. CHAMBERS, Sarah. Families in war and peace. Chile 
from Colony and Nation. Durham; London: Duke University Press, 2015, p. 79. 
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segunda mitad del siglo XIX38. 
 
Por otra parte, algunos documentos hallados en archivos de la ciudad de Lima, 

hacen mención a la concesión de ciertas motivaciones para asegurar el seguimiento 
a esta causa política: en este sentido, encontramos filiaciones de soldados39, 
peticiones de oficiales e integrantes de las tropas referidas al pago de sueldos 
atrasados, licencias por invalidez o enfermedad40, pedidos de ascensos dentro del 
rango militar o solicitudes conjuntas llevadas a cabo por indígenas para no ser 
reclutados forzosamente y ser llevados como soldados a los ejércitos del Rey: tal fue 
el caso de los indios de Pupuja, en la región del Cuzco, quienes elevaron una 
petición ante la Justicia Mayor de Azángaro, “para no volver a ser alistados ni 
amenazados ser embargados sus bienes o ser amarrados para dichas levas41. 

 
En otro expediente correspondiente a Huancavelica, Perú, se sometió a juicio a 

tres soldados del Ejército Real por delitos de robo y deserción en el regimiento de 
Talavera. A uno de ellos, originario de la localidad de Huamanga, se le había 
preguntado la razón por la cual se hallaba sin pasaporte en el pueblo de Chincheros, 
Cuzco, con intenciones de trabajar de sastre y haber desertado: “dice que por ser 
tomado de leva, no le dieron ni medio real de enganchamiento, que se desertó del 
pueblo de Chincheros (oyó) de que en Cuzco se estaban muriendo de hambre las 
tropas del Rey, que no es filiado, y por esta causa, no está impuesto a las Leyes 
penales”42. Al no poseer filiación, el soldado se sentía con la libertad de realizar otras 
actividades y desertar de la obligación militar, atento a su conocimiento de los 
deberes y derechos implícitos en el reclutamiento y debido a la escasa motivación 
por parte de las autoridades y jefes de este ejército para lograr una identificación y 
seguimiento a la causa defendida. 

 
Además de las autoridades políticas y los jefes militares y oficiales encargados 

de la dirección de la guerra, los curas de ambos bandos también participaron desde 
los púlpitos o incitando a la intervención directa en el conflicto, motivando y 
exhortando a la población, y siendo sometidos a juicios que implicaron castigos o 
exoneraciones, de acuerdo con su grado de vinculación con las redes sociales de 
las cuales formaban parte43. 

 

 
38 DAVIO, Marisa. Un remolino de movilizaciones. Mujeres y guerras civiles en Tucumán. 1800-1852. 
En: PITA, Valeria y D’ANTONIO, Débora. Historia de las mujeres en la Argentina. Buenos Aires: 
Prometeo. [En prensa]. 
39 En dichas filiaciones se destacaban las características físicas y el origen de los soldados, los años 
en que” sentaron plaza al servicio de Su Majestad”, haciéndoles saber las leyes y penas por 
deserción o fuga.  
40 Aparecen muchas peticiones de soldados del Ejército Real solicitando retiros por invalidez o 
enfermedad, alegando hacer servido “como fiel siervo del rey”, en numerosas batallas en 
enfrentamientos contra los patriotas. Dichas peticiones no sólo son de localidades del Perú -como 
Puno, Arequipa, Cuzco, Tacna o Desaguadero- sino también dentro del territorio de Charcas, como 
Potosí, La Plata o La Paz. 
41 Documentos inéditos de la Biblioteca Nacional del Perú. (BNP), Documento 515. Expedientes de 
indios de Pupuja sobre alistamiento en Cuzco. Lima, 9 de octubre de 1813. 
42 Archivo General de la Nación (AGN), Lima, Perú. Caja 127. Documento 171. Año 1818.  
43 Este aspecto fue analizado en un trabajo dedicado a la actuación de los curas durante la guerra 
revolucionaria en el espacio sur-andino. DAVIO, Marisa. ¿Dios está con… Op. cit.  
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Otros estudios rescatan la identificación de las tropas con la causa realista en el 
espacio de Charcas, con lo cual consideramos necesario continuar indagando sobre 
esta cuestión a fin de constatar los discursos de los jefes y oficiales con otros de la 
propia población involucrada y los sectores sociales más bajos pertenecientes a las 
tropas, que tenían sus propios intereses políticos y alianzas desde tiempos 
coloniales44. Tal como ha sostenido María Luisa Soux, A la hora de seguir a uno u 
otro bando, los indígenas ponían primero ponían en juego sus propios proyectos 
políticos, centrados en mantener el mayor equilibrio entre el Estado y los ayllus, de 
tal manera que se garantice el acceso a la tierra y a sus recursos45. 

 
En los últimos años, la cuestión de la identidad y seguimiento a ambas causas 

políticas en pugna en todo el espacio sur-andino ha venido siendo objeto de 
indagación y revisión en base a los múltiples sectores que tomaron parte de ambos 
bandos políticos y que se desempeñaron en un espacio mucho más amplio que el 
delimitado por las fronteras nacionales conformadas en las etapas post-
independentistas y de formación de los estados nacionales. En este sentido, 
historiadoras bolivianas como María Luisa Soux, intentan revisar y ampliar la 
perspectiva de análisis en base a estas nuevas miradas sobre el proceso de 
guerra46. 

 
Para Sara Mata, las identidades surgidas de la crisis política generada en 

América luego de las revoluciones, llevaron a la adhesión de la población 
involucrada con la causa “porteña” -adherida a la causa revolucionaria-o “peruana” -
acorde a la causa del Rey- , si bien connotaron diferentes significaciones entre los 
que debieron luchar a favor de un bando u otro, en base a sus propias expectativas 
sociales y políticas que también adquirieron importancia a la hora defender el 
territorio local en peligro o, generaron resistencias a la hora de desplazarse junto con 
el ejército de línea en defensa de una “patria” con un sentido más amplio del 
término, es decir la defensa del territorio americano47. 

 
44  Existen estudios que señalan que los realistas habrían reclutado en Charcas, de la misma manera 
que los patriotas, a la población indígena y mestiza de la región a favor de su lucha política, 
resaltando en sus proclamas los estragos dejados por el ejército revolucionario en territorio 
charqueño, que habrían generado la pérdida de seguimiento e identificación con los patriotas. 
CASTRO TORRES, Mario. La visión de los olvidados: la presencia del segundo Ejército Auxiliar 
rioplatense en Charcas desde la óptica realista. En: 1813. Belgrano en el Alto Perú. Sucre: Ciencia 
Editores, 2013, pp. 71-99. En regiones con fuerte apoyo al bando realista, como en el caso de Potosí, 
el avance de los indios y mestizos, sus sistemas de guerrillas diseñadas para lograr ver concretados 
sus proyectos en base a las alternativas políticas vigentes, llevó en ocasiones a miembros de las 
élites locales a pensar en la posibilidad de pactar una independencia con los revolucionarios, a fin de 
ver garantizados sus privilegios. NICOLAS, Vicent. Betanzos. Cerros, caminos, tambos, haciendas y 
rebeliones. La Paz: Plural, 2018, p. 165. 
45 SOUX, María Luisa. Insurgencia y alianza: estrategias de la participación indígena en el proceso de 
independencia en Charcas. 1809-1812. Studia histórica. Historia contemporánea [en línea]. 2009, n. 
27, pp. 53-73. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3178071>. 
46 SOUX, María Luisa. De las Historias nacionales al quiebre historiográfico de las fronteras. La 
experiencia de investigar en el espacio sur-andino. En:  Congreso Internacional Virtual. A las puertas 
del Bicentenario. ¿200 años de qué? Lima, 22 al 25 de julio de 2020 
47 La prolongación de la guerra y la permanente invocación a la libertad y a la patria como razón por 
la cual luchaban probablemente contribuyó a configurar una identidad política en la cual la patria que 
se defendía no habría de ser ya tan solo el lugar de nacimiento, sino un nuevo orden social en el cual 
ellos podían encontrar respuestas a sus expectativas sociales y económicas. MATA, Sara. Milicias y 
montoneras. Op. cit., pp. 71-92.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3178071
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Los sectores más bajos pertenecientes a las tropas revolucionarias comenzaron 
a obtener concesiones e incentivos por su participación en las milicias y el ejército 
de línea, como fueros militares, premios, licencias y condecoraciones, que les 
posibilitaron, en algunos casos, el acceso a espacios antes vedados y un 
posicionamiento social que los calificaba como hombres de bien. Por otra parte, la 
condición de vecindad y el título de “Don” resultaban insuficientes para conferir a 
ciertos individuos, privilegios propios que las élites gozaban desde la época colonial, 
pues el nuevo contexto político inaugurado por la Revolución de Mayo no les había 
resultado favorable48. 

 
Tal fue el caso de don Nicolás Blanes, vecino de origen español, quien emitió 

varias quejas al gobierno de Tucumán, pidiendo que le fuera concedida una carta de 
ciudadanía en función de haber tenido el honor de hallarse alistado bajo las 
banderas de la “Nación” y reconocer subordinación a los “superiores preceptos de la 
Patria”. En su defensa, enunciaba su participación a favor de la Revolución: “he 
militado de soldado llano con desinterés y pureza a favor de la causa de la libertad, 
bajo las órdenes superiores del Exmo. Sr. general en jefe Don José Rondeau [...] he 
concurrido con lo posible con los impuestos a contribución [...] se digne admitirme 
por uno de los ciudadanos del estado en la clase”49.  

 
Al no conseguir respuesta afirmativa, Blanes apeló ante el cabido de Tucumán, 

enumerando los sacrificios y contribuciones hechos en beneficio de la “patria” y por 
ser “el único y el primer desgraciado a quien se le deniegue el recurso de mi 
adopción, constituido por la piadosa protección del Estado […] no tengo derecho 
para legitimar la filiación de mi persona como cualquier vecino de igual suerte y 
condición”50.  

 
La condición de español lo convertía, en este momento en “enemigo de la 

patria”. A pesar de sus contribuciones y su incorporación al ejército en la categoría 
más baja dentro de la jerarquía militar, el cabildo tucumano se había rehusado a 
concederle la carta de ciudadanía, condición clave para poder desempeñarse en el 
espacio público. Si bien no podemos constatar la validez de sus afirmaciones y que 
realmente haya participado a favor de la causa patriota, lo cierto es que su condición 
de vecino y el apelativo de “Don” antepuesto a su nombre no resultaron suficientes 
en este nuevo contexto político a la hora de garantizar el goce de privilegios que 
anteriormente habían sido inherentes a su condición y estatus. 

 
En plena guerra entre ambos bandos, el ser identificado con el bando contrario 

podía ser comprendido como un insulto y ser objeto de denuncia por los actores que 
se veían ampliamente perjudicados con tales agravios. Con respecto a ello, hemos 
hallado el caso de dos individuos que iniciaron sus respectivos sumarios tras ser 
agraviados con apelativos que los identificaban con el bando contrario, en un 
territorio dominado por sus enemigos de la causa: por un lado, el caso de Vicente 
Posse, quien inició en 1818 una causa judicial por calumnias a su persona en la 

 
48 DAVIO, Marisa. Morir por la patria… Op. cit., pp. 40-41. 
49 Tucumán, 30 de noviembre de 1819. Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Sección Administrativa 
(S.A.), Volumen 27, Fojas (Fs.) 280-282. 
50 Tucumán, 30 de noviembre de 1819. AHT, S.A., Vol. 27, Fs. 289. 
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ciudad de Tucumán, tras ser insultado con los “epítetos de pícaro godo” ultrajándolo 
a él y a sus fueros de ciudadano, su origen americano e identificándolo como 
enemigo de la causa, un “anti-patriota”, al igual que su condición de hombre de mala 
fe y sin honor51. Es decir, mediante este expediente puede observarse cómo un 
asunto doméstico, producido a raíz de un desencuentro de palabras entre dos 
vecinos locales, podía convertirse en una razón para que el perjudicado debiera 
justificar su adhesión a la causa patriota, ante el uso de términos que podían poner 
en riesgo su pertenencia a la cultura política revolucionaria rioplatense, que se 
mantenía incólume desde 1810. 

 
En este sentido, los trabajos compilados por Carmen Cantera y Marcela Tejerina, 

dan cuenta de la importancia que constituyó la detección de esos “otros”, 
considerados enemigos de la causa política que imperaba, en este caso para el 
espacio rioplatense y que implicaba su exclusión del escenario político, destierro o 
confinamiento en esta etapa de cambios y antagonismos52. 

 
De igual manera, ser identificado con el bando contrario en territorio dominado 

por mucho tiempo por el bando realista, como lo fue el virreinato del Perú, podía ser 
motivo de denuncia por insultos e injurias: así, encontramos el caso del subteniente 
don Pablo Rojas, quien inició una declaración contra Pedro Carrasco, carpintero de 
la ciudad de Lima, por haberle gritado públicamente “ser insurgente”, acusándolo del 
“graven crimen de infidencia contra nuestro augusto soberano”53.  

 
En este contexto, la guerra también fue extendiéndose al campo discursivo, en 

cuanto al uso y resignificación de los conceptos utilizados en las campañas político-
militares y las proclamas emitidas, los cuales fueron modificándose de acuerdo con 
los cambios sucedidos desde la crisis monárquica y los usos que fueron adoptando 
los representantes de cada bando político en pugna, a la hora de identificar a la 
población que seguía y defendía los ideales sostenidos54. 

 
Las proclamas, convocatorias y exhortaciones emitidas por autoridades, jefes y 

oficiales militares o intermediarios de ambos bandos tenían la intención, de lograr 
una verdadera identificación con la causa a defender. Para el caso de integrantes de 
las tropas realistas hemos encontrado algunos casos en los que se vieron 
implicados individuos que defendían su lealtad al Rey -o al menos, aparentaban 
hacerlo con el fin de ser exonerados de los cargos por los que se los acusaba en las 

 
51 Tucumán, marzo 14 de 1818. AHT, Archivo Judicial del crimen (A.J.C.), Expediente 2. 
52 CANTERA, Carmen y TEJERINA, Marcela (coords.). Combatir al otro. Rio de la Plata en época de 
antagonismos. 1776-1830. Bahía Blanca: Unsur; EDIUNS, 2016.  
53 Archivo del Museo de Historia y Antropología del Perú. Documentos inéditos. Pueblo Libre, Lima, 
11 de octubre de 1819.  
54 Los usos de los vocablos “patria”, “Revolución”, “libertad”, entre otros, fueron modificándose a lo 
largo de estos críticos años, adoptando nuevos significados de acuerdo con los ideales de los bandos 
políticos enfrentados. Sobre el estudio los usos y resignificaciones del lenguaje y los conceptos en la 
era de las revoluciones atlánticas, cfr. GOLDMAN, Noemí. Lenguaje y revolución. Conceptos políticos 
clave en el Río de la Plata, 1780-1850. Buenos Aires: Prometeo, 2008; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 
Javier (dir.). Diccionario político y social del Siglo XIX Iberoamericano. Madrid: Fundación Carolina; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2009; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano. 
Tomo II. Madrid: Universidad del País Vasco; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014. 
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causas judiciales iniciadas con tales fines. 
 
En Charcas, uno de los expedientes judiciales hallados relata el juicio que se 

inició a un soldado, don Agustín Ravelo en 181455, quien había arribado desde 
Buenos Aires en 1809, para sofocar el movimiento juntista surgido en Chuquisaca 
integrándose a la tropa del mariscal Vicente Nieto56. A pesar de haber participado en 
diferentes batallas y acciones a favor de la causa del rey, asumía que de no haberse 
incorporado a las tropas de Castelli una vez arribado este, ni haber dado ningún 
motivo que pudiera llegar a identificárselo como sospechoso o infidente, había 
sufrido toda clase de calumnias y penurias, por su atributo de “porteño”. Con la 
llegada del general Belgrano, había corrido peor suerte, al ser desterrado a Potosí, 
otorgándosele los epítetos de “sarraceno”, sospechoso y “nietista”. Luego, había 
logrado regresar a La Plata una vez que las armas del rey habían triunfado en 
Vilcapugio, hasta ser detenido y apresado nuevamente, por considerárselo un 
posible insurgente.  

 
La causa finalizó con la petición del acusado del envío de un cirujano que 

certificara todas las penurias y enfermedades que había contraído debido a su 
reclusión. Frente a la constatación de dicho comprobante, Ravelo logró su libertad y 
ser exonerado del cargo. Con este caso es posible observar de qué manera las 
identificaciones con la causa asociada a la capital rioplatense, habían llevado a este 
individuo a ser apresado por las fuerzas del ejército realista y luego, rechazado por 
los propios dirigentes revolucionarios que también lo habían tildado de sospechoso 
al haber integrado las tropas de Vicente Nieto. Así, imbuido en un clima de 
constantes cambios e incertidumbres políticas, el soldado no había logrado 
insertarse dentro de un bando u otro, pese a su supuesta convicción de identificarse 
y apoyar la causa del rey. 

 
En otra causa vemos implicado a un indio acusado de haber participado en el 

alzamiento insurgente de la doctrina de Andamarca, liderado por el caudillo 
Peñaranda, en el año 181657. Según su propia declaración, el mismo aseguró no 
haber tenido ninguna relación con este caudillo, sino que, al contrario, uno de sus 
seguidores había intentado seducirlo diciéndole “que por todos lados estaban 
batiendo a los realistas”, a lo que él le había afirmado que “la patria no servía para 
nada, que había sido derrotada varias veces” y que, como “indio fiel”, jamás se había 
mezclado con los insurgentes, decidiendo quitarle la vida. Ocho meses después de 
estar preso por haber efectuado este homicidio, solicitaba su exoneración y 
volviendo a reafirmar su identificación la causa del rey. 

 
A pesar de que atestiguaron a su favor vecinos españoles y el mismo cacique de 

su comunidad, la causa continuaba sin resolverse hasta el año 1818, año en el que 
finaliza al menos, el documento. Por un lado, la “patria” asociada a la causa 

 
55 ABNB. Fondo Emancipación, 207. Año 1814. 
56 Vicente Nieto, como presidente de la Audiencia de Charcas, había enviado a sofocar los 
movimientos de Chuquisaca y La Paz en 1809 y luego peticionado al virrey del Perú Abascal, que 
anexione el territorio de Charcas bajo su jurisdicción, a fin de evitar la propagación del movimiento 
revolucionario surgido en Buenos Aires.  
57 ABNB. Fondo Emancipación, 327. Año 1816.  
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revolucionaria, posiblemente constituía para él, la justificación clave para lograr 
convencer su fidelidad a la causa del rey, afirmando que ésta carecía de sentido, al 
haber sido derrotada en varias oportunidades. Esta “patria”, se encontraba 
desacreditada al haber sufrido sucesivas derrotas, razón que podría justificar su 
rechazo a este proyecto político en el interrogatorio. Por otra parte, la identificación 
con la causa realista, en plena guerra contra los revolucionarios también era motivo 
de sospecha, probablemente a causa de su origen étnico y a la movilización y 
reclutamiento de indios que venían realizando los “patriotas” para recuperar este 
espacio, desde 1810. De esta manera, no estar incluido de manera clara con ningún 
bando, se tornaba una situación complicada a resolver y, probablemente, podría 
haber constituido una de las razones de la excesiva demora en la resolución de la 
causa.  
 
3. Conclusiones  

 
De acuerdo con lo analizado, podemos decir el estudio de los sectores sociales 

que se involucraron en la guerra y apoyaron por diversos motivos la causa del Rey 
en América, ha venido incrementándose en los últimos años a causa de la necesidad 
de complejizar el análisis sobre el proceso revolucionario que derivaría en las 
independencias de los países latinoamericanos, permitiendo enfocar su estudio en 
las miradas de los actores, en sus experiencias de guerra e incertidumbres ante los 
cambios sociales y políticos vividos desde las reformas borbónicas de fines del siglo 
XVIII y, más aún, desde la crisis monárquica de 1808 en España. 

 
En este sentido, los nuevos estudios derivados de los bicentenarios de las 

independencias en todo el territorio americano, han contribuido a enriquecer estas 
miradas y a observar las posibles “contradicciones” o respuestas ambiguas 
adoptadas por los actores en el proceso de identificación con uno u otro bando en 
pugna, como asimismo, en la necesidad de interconectar estas experiencias en un 
marco mucho más amplio que el delimitado por los espacios nacionales, construidos 
en las etapas post-  independentistas. 

 
Así, resulta muy significativa la necesidad de “traspasar las barreras nacionales” 

que han venido obstaculizando y limitado la visión que los mismos contemporáneos 
tenían acerca del conflicto generado a raíz de la crisis monárquica de 1808, las 
opciones a seguir a partir del proceso revolucionario de mayo de 1810 y de las 
reformas liberales sancionadas a partir de la puesta en vigencia de la constitución de 
Cádiz de 1812. 

 
Los jefes, oficiales y tropas que participaron dentro del bando realista 

experimentaron una serie de vivencias complejas durante el transcurso de la guerra 
en el espacio sur-andino, que los llevaron a implementar todo tipo de estrategias y 
tácticas, a la hora de lograr ciertos consensos y negociaciones con los sectores 
sociales involucrados. 

 
Luchar a favor de la causa realista no significó contar con una verdadera 

identificación con su lucha, ni con un Rey que desconocían, sino que constituyó un 
proceso complejo en el que se debieron implementar estrategias desde las élites 
dirigentes y militares para convocar a estas tropas a favor de esta causa. Del mismo 
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modo, los sectores integrantes de las tropas también habrían implementado, desde 
ambos bandos, tácticas para sacar provecho de este seguimiento de acuerdo con 
sus propios intereses puestos en juego y con su capacidad para afirmar la defensa 
de la causa o para ocultar acciones que pudieran identificarlo con el bando contrario. 

 
De acuerdo con lo que ha venido planteando la historiografía sobre el realismo 

en América y en España58, dicha connotación fue adquiriendo diversos significados 
de acuerdo con los aconteceres políticos y sociales en ambos lados del Atlántico. 

 
Para el caso del espacio sur-andino, hemos observado que este proyecto político 

no fue incompatible, en ciertos contextos, con los principios liberales establecidos en 
el período de vigencia de la constitución gaditana, pues virreyes como Fernando de 
Abascal o De la Serna, difundieron algunos “beneficios” de estas nuevas 
disposiciones para lograr un mayor seguimiento de la población entre sus filas -en 
detrimento de las “falsas promesas” de los revolucionarios. Este bando político, fue 
adecuándose a las nuevas situaciones llevando a la población una reapropiación del 
discurso de acuerdo con sus intereses y expectativas anheladas desde antaño. 

 
Por otro lado, la defensa de la causa realista dependió del espacio en el que se 

desarrolló la lucha, dado que la misma mismo no tuvo igual repercusión en territorios 
como Nueva España o Nueva Granada, donde los estudios señalan la existencia de 
un realismo popular que habría surgido en defensa de los propios intereses de los 
sectores populares, que lo acontecido en el espacio sur-andino, donde el conflicto y 
la identificación con el bando revolucionario resultó ser mayoritaria tal como señalan 
las fuentes y los sectores integrantes de las tropas milicianas y de línea habrían 
luchado ampliamente desde diferentes frentes, para ver concretadas sus ansias de 
mejoras sociales y políticas -si bien no habrían abandonado la idea de adherirse a la 
causa contraria si esas autoridades no cumplían sus expectativas, como sucedió en 
regiones como Charcas. 

 
Consideramos que la duración de la guerra y el desgaste de la población 

provocó el resurgimiento de antiguos reclamos sobre todo entre los grupos 
populares, que no habían sido cumplidos en su totalidad y que ahora parecía el 
momento propicio para ser atendidos ya sea por autoridades de uno u otro bando. 
Se podía pues, ser patriota o realista de acuerdo con estas expectativas de cambio y 
de mejoras en sus condiciones políticas, económicas o en la posibilidad de ascender 
en la escala social. Dicha postura, lógicamente iría modificándose a lo largo del 
tiempo, una vez que se concretó la independencia de los países americanos y la 
conformación posterior de un Estado nacional unificado, pero en este contexto 
donde primó la guerra civil, permitió la puesta en práctica de diversas movilizaciones 
populares y mecanismos de resistencia, que llevaron a estos grupos a oscilar entre 
los bandos políticos en pugna, a fin de alcanzar sus propias expectativas y 
esperanzas de mejoras tanto sociales o económicas. 

 
La crítica situación experimentada por los habitantes de los territorios que 

conformaban los antiguos virreinatos del Río de la Plata, Perú y la capitanía de 

 
58 PARÍS MARTÍN, Álvaro. Popular royalism in the Spanish Atlantic: War, militias and political 
participation. (1808-1826). Contemporánea. 2021, n. 3, pp. 381-411. 
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Chile, abrió para ellos un universo de posibilidades que habrían llevado, en algunos 
contextos particulares, a optar por un bando u otro o bien llegar a cambiar de 
bando59. Estas experiencias nos ayudan a comprender de una manera más 
acabada, las alternativas por las que atravesaron los diferentes actores en este 
espacio y dar cuenta de las complejidades de un proceso que duraría más más de 
quince años y que modificaría el destino de ellos, sus familias y de las nuevas 
naciones que emergerían de esta guerra en la etapa post-independiente.  
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