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RESUMEN: El objetivo de este artículo es analizar las últimas publicaciones sobre el 
primer carlismo y conocer cuál es el estado de la cuestión en la actualidad. Para ello se 
han consultado más de 300 obras y se han analizado tanto los autores como los temas de 
estudio y las interpretaciones. De esta manera vemos que hay tres tipos de historiadores 
del carlismo y que el grupo al que se pertenece influye en el tipo de publicaciones, en los 
temas y en las interpretaciones de cada uno. En cuanto a los temas, hay una gran variedad 
de ellos, siendo los más frecuentes las biografías, los relatos militares y los estudios locales, 
comarcales e historiográficos. Por otra parte, aunque hay enfoques nuevos y se han llenado 
algunas lagunas, siguen quedando campos y espacios geográficos poco estudiados. También 
hay que destacar que la mayoría de las publicaciones son meramente descriptivas y que 
menos de la mitad de los autores tratan de explicar el fenómeno carlista. Los que lo hacen 
se dividen en varias corrientes, siendo las más numerosas la carlista de derechas (más 
frecuente entre aficionados) y la ecléctica (que predomina entre profesores de universidad). 
Por último, cabe destacar que continúan los viejos debates y que en los últimos años no 
ha habido apenas novedades en la interpretación del carlismo.

Palabras clave: Carlismo; historiografía; publicaciones; debate; interpretaciones.

ABSTRACT: The objective of this article is to analyze the latest publications on the first 
Carlism and to know what the current state of affairs is. To do this, more than 300 works 
have been consulted and the authors, the study topics and the interpretations have been 
analyzed. In this way we see that there are three types of historians of Carlism and that 
the group to which they belong influences the kind of publications, the themes and the 
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interpretations of each one. As for the subjects, there is a great variety of them, being the 
most frequent the biographies, the military accounts and the local, county and historiographic 
studies. On the other hand, although there are new approaches and some gaps have been 
filled, there are still fields and geographic spaces that have been little studied. It should also 
be noted that most of the publications are merely descriptive ones and less than half of the 
authors try to explain the Carlist phenomenon. Those who do it are divided into several 
currents, the most numerous being the right-wing carlists (more frequent among amateurs) 
and the eclectic one (which predominates among university professors). Finally, it is worth 
noting that the old debates continue and that in recent years there have been hardly any 
developments in the interpretation of Carlism.

Key words: Carlism; historiography; publications; debate; interpretations.

Sobre el carlismo se ha escrito mucho, no solo sobre lo que sucedió en su 
momento, sino también sobre lo que se ha publicado acerca de este tema. No obstante, 
como continuamente salen nuevos libros y artículos al respecto, se hace conveniente 
ir actualizando periódicamente los análisis que se han hecho hasta ahora. Es por ello 
por lo que he decidido realizar un estudio de la bibliografía más reciente, analizando 
las últimas interpretaciones, el estado de la cuestión sobre debates antiguos, los temas 
que más se estudian últimamente y el perfil de los investigadores sobre el carlismo. Así 
pues, en este artículo estudiaré la bibliografía aparecida a partir del año 2006, puesto 
que para el periodo anterior tenemos la magnífica obra de María Cruz Rubio y María 
Talavera, que llega hasta 20051.

No obstante, como el carlismo es un movimiento que se ha prolongado durante 
más de siglo y medio, la cantidad de publicaciones sobre el tema es enorme y se hace 
necesario acotar el periodo de estudio, si queremos consultar la mayor parte de las 
obras y realizar un análisis de una cierta profundidad. Es por ello por lo que he decidido 
centrarme en el primer carlismo, en el que incluyo sus antecedentes inmediatos (el 
realismo), la Primera Guerra Carlista y los años inmediatamente posteriores, mientras 
Carlos María Isidro seguía siendo el pretendiente legitimista. Es decir, el periodo que 
va desde 1821 a 1845, incluyendo todo lo que tenga que ver con el carlismo o con la 
Primera Guerra Carlista.

Para realizar este análisis he analizado 88 libros y 250 artículos y capítulos de libros, 
lo que hace un total de 338 publicaciones, aparecidas entre 2006 y 2018 (ambos inclu-
sive). Probablemente no estará aquí todo lo que se ha publicado en esos años sobre el 
primer carlismo, pues resulta imposible controlar todo lo que ve la luz en las revistas 
culturales de ámbito comarcal o local, que son muy numerosas y que tienen muy poca 
difusión fuera de sus territorios. No obstante, creo poder decir que he consultado casi 
todos los libros, así como todos los artículos que han aparecido en los últimos años 

1. Rubio, María del Carmen y TalaveRa, María: El carlismo. Madrid: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, 2007.
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en las revistas más prestigiosas. Por tanto, el análisis realizado es bastante completo y 
nos puede permitir llegar a algunas conclusiones sobre el estado actual de los estudios 
sobre el primer carlismo.

1. los auToRes

Lo primero que habría que preguntarse, cuando estudiamos la producción histo-
riográfica sobre un tema es qué tipo de personas están detrás de ella. Eso es algo que 
casi nunca se hace, pero que es bastante interesante. Si lo hacemos observaremos, 
por ejemplo, que la mayoría de los que escriben sobre el primer carlismo (o sobre la 
Primera Guerra Carlista) no son especialistas en la materia. De 217 autores que han 
publicado algo desde el año 2006, solo 47 pueden considerarse expertos en el tema. Es 
decir, los que han escrito al menos un libro al respecto. Los demás han publicado, en su 
mayor parte, artículos o capítulos de libros en los que hablan del carlismo en general 
o de algún aspecto del carlismo relacionado con aquello de lo que son especialistas.

Por otra parte, hay que destacar también que el estudio del primer carlismo es 
algo mayoritariamente masculino, pues de los 217 autores, 192 son hombres y solo 25 
mujeres. Es decir, un 88,4 % de varones y un 11,5 % de féminas. Esta desproporción 
probablemente se deba a que el carlismo es un tema muy vinculado con la historia 
militar, tradicionalmente masculina, y por ello suscita poco interés entre las mujeres. 
Las pocas que han estudiado a fondo el tema son personas nacidas en lugares donde 
el carlismo tuvo mucha importancia, por lo que investigar sobre el carlismo supone 
estudiar sus propios orígenes2.

Puede parecer intrascendente el sexo del historiador, pero tiene bastante importan-
cia, ya que si pocas mujeres estudian el carlismo, todo lo relacionado con ellas también 
se investiga poco. De hecho, apenas se ha estudiado el papel de las mujeres durante 
la Primera Guerra Carlista y de las 338 publicaciones analizadas solo he encontrado 
dos que traten expresamente este tema. Ni siquiera el fusilamiento de María Griñó 
(la madre de Cabrera), que tuvo una cierta importancia en el conflicto, ha merecido 
una sola publicación en los últimos trece años. Evidentemente, también los hombres 
podrían estudiar los temas femeninos, pero la naturaleza humana hace que cada uno 
se interese más por lo que tiene más relación con uno mismo. Por tanto, si las mujeres 
no estudian esta parte de su historia, es difícil que vayan a hacerlo los hombres3.

2. Es el caso de Núria Sauch (nacida en Ulldecona, Tarragona), Manuela Asensio (nacida en Almagro, 
Ciudad Real) y María Cruz Mina (nacida en Pamplona). En las tres poblaciones fue importante el carlismo 
y de allí salieron destacados jefes tradicionalistas.

3. Como ejemplo del poco interés de los hombres por la historia de las mujeres podemos citar el caso 
de la revista Arenal, especializada en la historia del sexo femenino. De los 263 artículos, reseñas y noticias 
publicadas en dicha revista en el periodo 2006-2018, solo un 14,0 % habían sido escritos por hombres, a los 
que podríamos añadir un 2,2 % cuyos autores pertenecen a los dos sexos.
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Otro aspecto importante es la profesión de los autores de publicaciones sobre el 
primer carlismo. Gracias a Internet es posible conocer la ocupación de 190 autores, 
lo que nos permite hacer un estudio sobre el tema. De esta manera, observamos que 
hay tres grandes grupos. El primero de ellos está formado por 74 historiadores que no 
tienen formación académica en historia y que a partir de ahora llamaré «aficionados». 
Los miembros de este grupo proceden de actividades muy variopintas, siendo los 
más numerosos los periodistas (12), los médicos (6) y los jubilados (6). En este grupo 
destacan autores como Joan Ramón Vinaixa (maestro), Daniel Montañà (médico), Javier 
Urcelay (empresario) y Ramón Villegas (editor).

A continuación vienen 63 historiadores que son profesores de universidad o 
profesionales de instituciones similares. Entre ellos encontramos a los mayores expertos 
actuales sobre el carlismo y a los que han escrito un mayor número de publicaciones. 
Los que más han publicado últimamente, dentro de este grupo, son Pedro Rújula 
(Universidad de Zaragoza), Jordi Canal (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París), Ramón Arnabat (Universidad Rovira i Virgili), José Ramón Urquijo (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), Antonio Manuel Moral (Universidad de Alcalá 
de Henares) y Ángel García-Sanz Marcotegui (Universidad Pública de Navarra).

El tercer grupo lo componen 54 autores que tienen estudios en historia (o en acti-
vidades relacionadas con ella) pero que no son profesores de universidad. O al menos 
no es esa su actividad principal. Aquí tenemos a 12 profesores de secundaria y a 41 
personas con formación histórica, pero que no dan clases (18 doctores, 9 licenciados y 
15 profesionales relacionados con la historia, como archiveros, documentalistas, técnicos 
de museos y arqueólogos). Para simplificar, a este grupo lo llamaré, a partir de ahora, 
«otros historiadores». Entre ellos podemos mencionar a Josep Carles Clemente (doctor), 
Núria Sauch (doctora), Juan Pedro Recio (licenciado) y Joan Xavier Quintana (archivero).

El origen laboral o la formación de los autores también tienen su importancia, pues 
muchas veces el tipo de estudios que hacen o sus puntos de vista sobre el tema se ven 
condicionados por ello. Los aficionados, que son el 34,1 % de los autores, publican el 
36,9 % de los libros y el 21,2 % de los artículos. Los profesores de universidad, que son 
el 29,0 %, han escrito el 23,2 % de los libros y el 42,8 % de los artículos. Y los otros 
historiadores, que son el 24,8 % de los autores, publican el 35,2 % de los libros y el 
29,2 % de los artículos4. Por tanto, vemos que los profesores universitarios destacan en 
la publicación de artículos, mientras que los «otros historiadores» tienen más peso en lo 
que a los libros se refiere. En cuanto a los aficionados, son los que menos publican en 
relación a su número, pues no destacan en la publicación de libros y publican pocos 
artículos. Pero este no es el único aspecto en el que tiene importancia la profesión o 

4. El total de autores suma un 87,9 % porque del resto no conocemos su ocupación. El total de libros 
y artículos no llega al 100 % porque hay autores de los que desconocemos su profesión.
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la formación del historiador. Como luego veremos, los temas elegidos o las interpreta-
ciones sobre el carlismo también se ven influidos por este aspecto.

Por último, hay que destacar que el estudio del primer carlismo ha suscitado poco 
interés en el extranjero, ya que casi todos sus estudiosos son españoles. De los 217 
autores, 206 han nacido en España, mientras que solo 11 pertenecen a otros países. La 
mayoría son franceses (7), pero también hay dos italianos, un checo y un británico. Es 
una lástima que haya tan pocos extranjeros que investiguen sobre la Primera Guerra 
Carlista, puesto que al tener acceso a fuentes de otros países podrían ampliar nuestros 
conocimientos sobre el exilio carlista, las relaciones internacionales del carlismo o la 
visión de la guerra en el extranjero.

2. los Temas

El carlismo se puede estudiar desde muchas vertientes, lo que ha permitido que 
numerosas personas que no son especialistas en el tema se hayan acercado a él. No 
obstante, hay temas que destacan sobre los demás, como podemos ver en el cuadro 1, 
donde he incluido todos aquellos con cinco o más publicaciones en el periodo estu-
diado. Observando esta tabla vemos que los temas tradicionales (biografías, aspectos 
militares) siguen siendo los más estudiados, aunque también los hay innovadores, como 
la relación entre el carlismo y la literatura o el patrimonio histórico.

En el campo de las biografías, el más estudiado, sobresalen los trabajos sobre 
Cabrera (9 publicaciones), Zumalacárregui (5 publicaciones), las biografías colectivas 
(4 publicaciones) y las de los pretendientes carlistas (3 publicaciones). En los estudios 
biográficos destacan los «otros historiadores», que están sobrerrepresentados, mientras 
que los profesores de universidad tienen un peso bastante inferior al que les debería 
corresponder. También hay aficionados que han hecho estudios biográficos, pero esta 
vez en una proporción similar a la que tienen en el conjunto de los autores. En cuanto 
a las obras más destacadas, hay que mencionar el libro de Urcelay sobre Cabrera, el 
de Bellver sobre Zumalacárregui y el de García-Sanz y Ruiz sobre los militares carlistas 
navarros5.

A continuación vienen las publicaciones sobre batallas y otros aspectos militares 
de la Primera Guerra Carlista. Los temas preferidos son los que tienen que ver con el 
frente del Norte (10 publicaciones), con el del Maestrazgo (7 publicaciones), con las 
expediciones carlistas (5 publicaciones) y con la guerra en Cataluña (4 publicacio-
nes). En este campo hay pocas novedades, pues los aspectos militares ya fueron muy 

5. uRcelay, Javier: Cabrera. El Tigre del Maestrazgo. Barcelona: Ariel, 2006. bellveR, Fernando: Tomás 
de Zumalacárregui. Madrid: Síntesis, 2010. GaRcía-sanz maRcoTeGui, Ángel y Ruiz, Javier: Militares carlistas 
navarros (1833-1849). Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2017.
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estudiados durante el siglo XIX y casi todo lo que se publica se conoce desde hace 
más de ciento cincuenta años. No obstante, hay algunos estudios que sí que aportan 
información inédita, sobre todo los que hacen referencia a la organización y logística 
del ejército carlista o a aspectos militares a nivel local.

Cuadro 1. Publicaciones por temas (2006-2017)6

Libros Artículos y capítulos TOTAL

Biografías 17 28 45

Aspectos militares 9 22 31

Estudios locales 5 23 28

Estudios comarcales 11 16 27

Historiografía 1 19 20

Estudios regionales 5 11 16

Los extranjeros y la guerra carlista 3 11 14

Ensayos generales 3 10 13

El realismo 2 11 13

Carlismo y literatura 2 9 11

Historia del carlismo 3 5 8

El exilio carlista 2 6 8

Carlismo y sociedad 0 8 8

Teoría política 1 6 7

Patrimonio histórico y carlismo 3 3 6

Estudios provinciales 2 4 6

La prensa y el carlismo 0 6 6

Las guerras carlistas 3 2 5

Otros temas 16 50 66

TOTAL 88 250 338

Fuente: elaboración propia.

En el campo de la historia militar destacan también los «otros historiadores», que 
están sobrerrepresentados y que se han dedicado sobre todo a escribir artículos. También 

6. Las obras englobadas dentro del título «Historia del carlismo» son trabajos generales que abarcan 
todo el fenómeno carlista, mientras que las que están en la categoría de «Las guerras carlistas» tocan la parte 
militar del movimiento durante el siglo XIX. Se diferencian de las que entran en el grupo de «Aspectos milita-
res» en que son mucho más generales, pues abarcan varios conflictos. Estas últimas se limitan habitualmente 
a describir alguna batalla, asedio o campaña de una sola guerra.
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tienen su importancia los aficionados, que han publicado la mayoría de los libros que 
han aparecido sobre el tema en los trece años analizados. En cambio, los profesores 
de universidad apenas se han interesado por los aspectos militares del primer carlismo, 
pues solo han realizado el 16,1 % de las publicaciones (son el 29,0 % de los autores). 
En cuanto a las publicaciones más destacadas, son especialmente recomendables el 
libro de Anca sobre la armada liberal durante la guerra y el de Albi de la Cuesta sobre 
el ejército carlista del Norte7.

También son numerosos los estudios sobre determinados municipios. Como el 
carlismo en una sola localidad no da para extenderse mucho, predominan los artícu-
los y hay pocos libros publicados (4,6 artículos/capítulos por libro). Por otra parte, el 
carlismo a nivel local suscita poco interés entre los profesores de universidad, que solo 
han publicado el 18,5 % de los estudios de este tipo (recordemos que son el 29,0 % 
de los autores), por lo que predominan los aficionados y los «otros historiadores». En 
parte por esta razón, la gran mayoría de los estudios locales son relatos tradicionales 
de lo que pasó durante la guerra en el respectivo municipio, sin intentar ir más allá. 
Solo algunos autores, como Joan Ramón Vinaixa o Caín Somé tratan de explicar los 
hechos o de realizar análisis sociales o biográficos del carlismo a nivel local8.

El tercer tema más tratado es el del carlismo a nivel comarcal. Es uno de los 
campos de investigación en los que hay un mayor porcentaje de libros respecto a 
artículos (1,45 artículos/capítulos por libro), aunque la mayoría de los que se han 
publicado son relativamente cortos (menos de 200 páginas), debido a la dificultad 
de llenar muchas páginas hablando solamente de una comarca. Por este ámbito de 
estudio se han interesado sobre todo los aficionados y los «otros historiadores», mien-
tras que los profesores universitarios han publicado muy pocos trabajos (solo el 14,8 
%). Los autores que destacan son los que, además de hacer un relato de lo que pasó 
durante la guerra en la comarca, tocan aspectos económicos y demográficos, incluyen 
información sobre el peso del carlismo en cada localidad o hablan de las rivalidades 
locales o del papel de las élites. Los mejores estudios de este tipo los encontramos 
en Cataluña y entre ellos podemos citar el libro de Vinaixa sobre la Ribera del Ebro, 
los de Sánchez Carcelén sobre el Valle de Aneu y la Cerdaña y el artículo de Santirso 
sobre el corregimiento de Talarn9.

7. anca, Alejandro: La armada en la primera guerra carlista. Gijón: Fundación Alvargonzález, 2011. 
albi de la cuesTa, Julio: El ejército carlista del Norte (1833-1839). Madrid: Desperta Ferro ediciones, 2017.

8. vinaixa, Josep Ramon: Tortosa en la guerra dels set anys (1833-1840). Valls: Cossetània Edicions, 
2006. somé, Caín: La Sevilla carlista de 1833-1840. Levantamiento y represión. Madrid: Actas, 2014.

9. vinaixa, Josep Ramon: Set anys de guerra civil (Ribera d’Ebre, 1833-1840). Flix: Centre d’Estudis 
de la Ribera d’Ebre, 2006. sanTiRso, Manuel: «Liberals i absolutistes al corregiment de Talarn (1820-1840)», 
IBIX-Annals del Centre d’Estudis del Ripollés, 5, 2006-2007. sánchez caRcelén, Antoni: La muntanya en armes: 
el carlisme a les Valls d’Aneu. Esterri d’Aneu: Consell Cultural de les Valls d’Aneu, 2012. Sánchez Carcelén, 
Antoni: La Primera Guerra Carlista a la Cerdanya. Hospitalet: Centre d’estudis d’Avia, 2015.
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Respecto a los trabajos de carácter historiográfico, es el campo en el que más 
destacan los profesores universitarios, que han publicado el 78,9 % de los trabajos, más 
del doble de lo que les correspondería por su peso en el total de autores. Los «otros 
historiadores» solo han escrito el 15,7% y los aficionados un ridículo 5,2 %, seis veces 
menos de los que deberían tener. Es decir, que a medida que aumenta la formación 
académica del autor, se incrementa su interés por la historiografía. De hecho, parece 
que fuera del mundo universitario a casi nadie le interesan los debates historiográficos 
o lo que se vaya publicando sobre el tema. Por otra parte, las publicaciones sobre 
historiografía son casi exclusivamente artículos, pues apenas hay libros dedicados en 
exclusiva a esta materia. De todos los campos de estudio del primer carlismo este es 
el que acusa un mayor desequilibrio en este sentido, con 19 artículos/capítulos por 
cada libro.

La publicación reciente más destacada sobre este tema es el libro ya mencionado 
de Rubio y Talavera10, en el que se puede encontrar un listado de cientos de publi-
caciones sobre el carlismo (no solo el primero, sino sobre todo el tradicionalismo). 
Están agrupadas por temas y se habla también de los campos de estudio, así como 
de los autores y revistas que han publicado más trabajos al respecto. Es, sin lugar a 
dudas, una obra de referencia para el que quiera investigar sobre cualquier aspecto del 
carlismo, aunque tiene el inconveniente de que no incluye publicaciones posteriores al 
año 2005. Para completarlo, en 2014 Montañà y Rafart actualizaron dicho trabajo, con 
un gran listado de publicaciones, que empezaban en 2005 y acababan en 201211. Otra 
obra importante fue el artículo que publicó Jordi Canal en 2007 y que posteriormente 
ha sido publicado de nuevo tres veces más, con pocos cambios de importancia. En 
este trabajo Jordi Canal, uno de los mayores expertos actuales en el carlismo, hace un 
recorrido por la historiografía de este movimiento, desde sus inicios hasta el momento 
en que escribió el artículo. A modo de conclusión, acaba criticando el enfoque socioe-
conómico del carlismo y reivindicando poner al mismo nivel los aspectos culturales y 
políticos del mismo12.

10. Rubio, María del Carmen y TalaveRa, María, El carlismo…
11. monTañà, Daniel y RafaRT, Josep, «Aproximació bibliogràfica al carlisme». En: monTañà, Daniel y 

RafaRT, Josep, Estat carlista: tradició i furs: II simposi d’història del carlisme. Avià-Berga: Centre d’Estudis 
d’Avià, 2014.

12. Artículo original: Canal, Jordi: «El carlismo en España: interpretaciones, problemas, propuestas», 
Trienio: ilustración y liberalismo, 49, 2007. Reediciones posteriores: canal, Jordi: «Pasado y presente de los 
estudios sobre la contrarrevolución en España: la historia del carlismo». En: Rojas, Beatriz y sánchez, Ernest 
(coord.): Historiografía española 1975-2005. México: Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
2008. canal, Jordi: «El carlismo en España: interpretaciones, problemas, propuestas». En: baRReiRo, Xosé Ramón. 
O liberalismo nos seus contextos. Un estado da cuestión. Santiago: Universidad de Santiago de Compostela, 
2008. canal, Jordi: «El carlisme: notes històriques i historiogràfiques», Lluc: revista de cultura i d’idees, 877, 2011.
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Aparte de los cinco campos que he analizado hay muchas más áreas de estudio 
del primer carlismo, como podemos ver en el cuadro 1. Por falta de espacio no puedo 
analizar como me gustaría todas ellas, pero sí que me es posible apuntar algunas 
pinceladas generales. En primer lugar que la gran variedad de enfoques ha permitido 
ampliar nuestros conocimientos sobre el tema y acercarnos a él desde otros puntos de 
vista, como la música, el arte, la literatura, la arqueología, la geografía, las colonias o la 
medicina. De esta manera se pueden ver mejor las interrelaciones entre aspectos polí-
ticos, económicos y culturales, recogiendo parte de las reivindicaciones de Jordi Canal. 

No obstante, echo en falta más trabajos sobre temas que en mi opinión son muy 
importantes y que han sido poco estudiados últimamente. Entre ellos destacaría el 
análisis social del carlismo y el estudio del exilio carlista. Sobre el primer tema no se ha 
publicado ninguna monografía en los trece años analizados. Harían falta estudios más 
profundos acerca del papel de las diferentes clases sociales durante la Primera Guerra 
Carlista, para llenar lagunas, desmentir tópicos que aún se siguen mencionando, matizar 
algunas afirmaciones y confirmar otras. Respecto al exilio carlista, hay pocos trabajos y 
son en su mayoría bastante breves o sobre aspectos muy concretos. Los únicos libros 
publicados recientemente sobre el tema no son obras globales, pues solo hablan del 
exilio de don Carlos13 o de los carlistas confinados en el oeste de Francia14, una zona 
que no fue especialmente importante dentro del exilio tradicionalista. Esta carencia 
se debe en gran parte al poco interés que suscita el carlismo entre los historiadores 
extranjeros, sin los cuales es muy difícil llenar satisfactoriamente esta laguna. Por otra 
parte, hay temas que se han estudiado todavía menos y sobre los que también conven-
dría investigar: el impacto demográfico y económico de la Primera Guerra Carlista, el 
papel de las mujeres y las rivalidades locales y la represión (de uno u otro bando) como 
motivo de adscripción ideológica. Y también aspectos como las cuestiones simbólicas, 
la cultura política o las conexiones internacionales del carlismo. Son aspectos que 
podrían ayudarnos mucho a conocer mejor las causas de este movimiento, así como 
el desarrollo y las consecuencias de la contienda.

13. PauqueT, Alain: L’exil français de Don Carlos, Infant d’Espagne (1839-1846). París: Editions 
l’Harmattan, 2015.

14. TRonco, Emmanuel: Les carlistes espagnols dans l’ouest de la France (1833-1883). Rennes: Prensas 
Universitarias de Rennes, 2010.
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Cuadro 2. Publicaciones por zonas15

Biografías
Aspectos 
militares

Estudios 
locales

Estudios 
comarcales

Estudios 
regionales

Otros16 TOTAL

Cataluña 9 6 10 11 2 27 65

Comunidad 
Valenciana

3 0 8 5 1 3 20

País Vasco 1 2 3 1 0 11 18

Navarra 2 2 0 2 3 6 15

Extremadura 1 1 0 2 3 3 10

Andalucía 0 2 3 0 2 3 10

Aragón 0 3 0 3 0 2 8

Castilla-León 0 2 1 1 1 1 6

Cantabria 0 4 0 1 0 0 5

Castilla-La 
Mancha

0 0 1 0 1 2 4

Madrid 0 1 0 0 0 0 1

Asturias 0 0 0 0 0 1 1

Galicia 0 0 0 0 1 0 1

Baleares 0 0 0 0 0 1 1

La Rioja 0 0 1 0 0 0 1

Murcia 0 0 0 0 1 0 1

Frente del 
Maestrazgo

8 2 0 0 1 13 24

Frente del 
Norte

9 5 0 0 0 11 25

Casos 
especiales

1 1 1 0 0 0 3

TOTAL 34 31 28 26 16 84 219

Fuente: elaboración propia.

15. Las publicaciones que se incluyen en las categorías de frente del Norte no son la suma de las 
publicaciones sobre País Vasco y Navarra, al igual que las que se incluyen en el frente del Maestrazgo no 
son las mismas que las que hay sobre Valencia y Aragón. Esto es así porque hay publicaciones que hablan 
sobre las campañas del frente del Norte o sobre un jefe militar que operó en esa zona, sin que se pueda 
asignar dicha publicación ni al País Vasco ni a Navarra en exclusiva. Y lo mismo sucede con el frente del 
Maestrazgo. Por ello, las publicaciones que no se pueden atribuir únicamente a una comunidad autónoma 
actual se meten en la categoría del frente del Norte o el del Maestrazgo.

16. Solo se incluyen las publicaciones que pueden relacionarse con algún territorio concreto.
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Otro aspecto interesante es el área geográfica sobre el que se realiza el estudio, 
pues de esta manera vemos en qué zonas de España hay más interés por el carlismo 
y dónde es necesario investigar más. En este caso vemos que el más estudiado es el 
catalán (65 publicaciones), seguido a mucha distancia por el valenciano (20), el vasco 
(18) y el navarro (15). Si en vez de por comunidades autónomas hacemos el análisis por 
frentes, la diferencia no es tan grande, pues en ese caso tendríamos 65 publicaciones para 
Cataluña, 58 para el frente del Norte (País Vasco y Navarra) y 52 para el del Maestrazgo 
(Comunidad Valenciana y Aragón). Aun así Cataluña sigue en cabeza, pese a que no fue 
el lugar donde más importancia tuvo el carlismo. Por otra parte, las publicaciones que 
más nos ayudan a conocer el tradicionalismo en una zona son los estudios de ámbito 
local, comarcal y regional, no las biografías o los relatos de operaciones militares. Así 
pues, si solo analizamos las publicaciones del primer tipo, nos encontraríamos con 
23 para Cataluña, 18 para la Comunidad Valenciana-Aragón y 9 para el País Vasco y 
Navarra. Es decir, que durante los últimos años se ha profundizado mucho en el estudio 
del carlismo catalán, mientras que se ha investigado menos el de otras zonas igual o 
más importantes. El caso más notorio es el del carlismo vasconavarro, que pese a ser 
el territorio con mayor implantación del carlismo, ha merecido mucha menos atención. 

¿A qué se deben las diferencias entre regiones? Pues solo en parte a la importan-
cia del carlismo en la historia de cada territorio. Normalmente a mayor relevancia de 
este movimiento hay más interés en el mismo y, por tanto, más publicaciones, pero 
no siempre es así. También hay que tener en cuenta otros factores, como la pobla-
ción actual. Por muy importante que haya sido el carlismo en Navarra, no se puede 
esperar que genere tantas publicaciones como el de Cataluña, donde también ha tenido 
importancia y donde además viven 11 veces más personas. Con mucha más pobla-
ción habrá muchas más universidades, más investigadores y más tesis doctorales. Por 
ello, para ver el interés en el carlismo deberíamos relacionar las publicaciones con el 
número de habitantes. Si lo hacemos veremos que la comunidad con más peso relativo 
sería Navarra (23,2 publicaciones por millón de habitantes), seguida por Extremadura 
(9,3), Cataluña (8,6), Cantabria (8,6), el País Vasco (8,2) y Aragón (6,0). Estas serían 
las regiones que estarían por encima de la media nacional, de 4,6. Por debajo estarían 
la Comunidad Valenciana (4,0), La Rioja (3,1), Castilla-León (2,4), Castilla-La Mancha 
(1,9), Andalucía (1,1), Asturias (0,9), Baleares (0,8), Murcia (0,6), Galicia (0,3), Madrid 
(0,1) y Canarias (0).

Estos datos nos muestran que en Navarra hay un gran interés por el carlismo, 
debido a que es la comunidad en la que ha perdurado con más fuerza y hasta fechas 
más recientes. El caso de Extremadura es especial, ya que todas las publicaciones se 
deben a una sola persona, con lo que la cifra no demuestra un interés especial por el 
carlismo en la región. Y en Cantabria la cercanía al frente del Norte y el escaso número 
de habitantes desfiguran bastante los resultados: con unas pocas publicaciones, la 
mayoría sobre temas militares, sale un porcentaje bastante alto.



© Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist., H.ª cont. 38, 2020, pp. 203-243

214 ANTONIO CARIDAD SALVADOR
LA HISTORIOGRAFÍA RECIENTE SOBRE EL PRIMER CARLISMO (2006-2018)

Si exceptuamos estas dos últimas comunidades, veremos que Cataluña es la 
segunda comunidad con un mayor interés por el carlismo. Las causas de este interés 
pueden ser varias: la existencia de numerosos jefes carlistas de importancia durante 
la primera guerra, que es el territorio en el que los carlistas han estado en armas 
durante más tiempo y que es allí donde empezó el estudio del primer carlismo 
(incluyendo sus antecedentes) desde un punto de vista social y económico, con las 
obras de Josep Fontana y de Jaume Torras. También hay un cierto interés en Aragón, 
pero resulta llamativo que no haya más publicaciones sobre el carlismo vasco en 
una región que, durante la Primera Guerra Carlista, fue tan carlista como Navarra. 
Tal vez esto se deba a que la preocupación por el terrorismo de ETA ha desviado 
el interés de los historiadores políticos hacia el nacionalismo vasco, descuidando 
así el carlismo. Por otra parte, en la Comunidad Valenciana el interés por el primer 
carlismo es muy inferior al que le correspondería por el peso de dicho movimiento 
en la región. Quizás el hecho de que apenas hubiera jefes valencianos de impor-
tancia ha hecho que se le haya prestado mucha menos atención (en proporción a 
la población) que al aragonés.

En cuanto a las demás regiones que están por debajo de la media, coinciden con 
aquellas en las que el carlismo tuvo menos peso, al menos en sus inicios. Las dos 
Castillas y La Rioja están más cerca de la media porque allí fue algo más relevante 
que en el resto de los territorios. Y donde este movimiento fue insignificante, como 
en Canarias, Madrid y Murcia, apenas hay publicaciones. En el caso de Madrid, no es 
que no haya estudiosos sobre el tradicionalismo, sino que al ser poco importante el 
carlismo regional y estar allí la Biblioteca Nacional y los principales archivos estatales, 
los investigadores se han orientado hacia campos de estudio más generales.

Pero no solo hay que relacionar el número de publicaciones con la población 
de cada región. También hay que hacerlo con la importancia que tuvo allí el primer 
carlismo. Esto es difícil de cuantificar, pero es evidente que las zonas donde este tuvo 
más peso fueron el País Vasco y Navarra. Sin embargo, no es allí donde se ha publi-
cado más últimamente y destaca especialmente el caso vasco, sobre el que apenas 
se han hecho trabajos de relevancia en los trece años analizados. Falta un estudio 
global sobre el primer carlismo vasco, similar a los que ya existen para la mayoría 
de las comunidades autónomas. Además, es imperdonable que una de las dos regio-
nes donde el carlismo tuvo más peso en esta época solo cuente con cuatro estudios 
recientes a nivel regional, comarcal o local (en Cataluña hay 23, en la Comunidad 
Valenciana 12 y en Navarra 5).

Otro caso muy necesitado de investigación es el gallego. Aunque allí el carlismo 
no fue tan importante como en el País Vasco, Navarra o la antigua Corona de Aragón, 
se merece mucha más atención que un solo artículo en trece años. Si bien existen 
algunas monografías sobre el carlismo gallego, estas tienen más de 35 años y sería 
necesario un estudio actual, con información novedosa y nuevos puntos de vista, para 
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ponerlas al día. Por último, también habría que investigar más el carlismo riojano, 
sobre el que solo se ha publicado un artículo en los trece años estudiados. Esta 
región fue una de las primeras que se levantó en armas en 1833 y estuvo durante 
toda la guerra junto a importantes zonas carlistas, por lo que se merecería también 
una mayor atención.

3. las inTeRPReTaciones

Además de contar los hechos, en historia es muy importante saber interpretarlos. 
Es decir, explicar las causas, las consecuencias y extraer tendencias generales. Esto no 
es demasiado habitual, pues la mayoría de los autores que he consultado se limitan 
a hacer meras descripciones de lo que sucedió. No obstante, sigue habiendo muchos 
que tratan de explicar las causas del carlismo y algunos que siguen interviniendo 
en debates historiográficos sobre varios aspectos de la historia de este movimiento. 
Aunque en los últimos años no ha habido grandes novedades en este sentido, creo 
necesario un análisis de lo que se ha escrito últimamente, para mostrar cómo está el 
estado de cuestión en la actualidad.

El primer aspecto que analizaré es el de las interpretaciones sobre las causas 
y el apoyo social al carlismo. Sobre este tema solo hablan 74 autores, pero aun así 
son suficientes para que podamos hacer un análisis de las diferentes corrientes de 
interpretación, indicando además el tipo de historiador que predomina en cada una, 
como se observa en el cuadro 3. De todas maneras, hay que indicar que no en todas 
las obras de cada historiador se puede encontrar su interpretación sobre el carlismo, 
algo que suele darse en un número reducido de publicaciones y normalmente sin 
dedicar a ello demasiado espacio.

Una vez dicho esto vamos a empezar el análisis de las diferentes corrientes. En 
primer lugar, vemos que la interpretación que cuenta con más autores es la carlista 
de derechas. Es decir, aquella que sigue la línea de la historiografía tradicionalista 
clásica, según la cual los carlistas se rebelaron en defensa del rey legítimo, de la 
religión y de la tradición. Según esta corriente el apoyo al carlismo era mayoritario 
en todo el país y los liberales eran solo una minoría, pero gracias al respaldo del 
ejército consiguieron mantenerse en el poder y derrotar a los carlistas. Además, los 
historiadores de esta corriente no reconocen causas económicas en el carlismo y 
tienden a hacer una historia tradicional, de tipo político y militar. Dentro de este 
grupo destacan historiadores como Alfonso Bullón de Mendoza, José Antonio Gallego 
y Javier Urcelay.
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Cuadro 3. Interpretaciones sobre las causas del apoyo social al carlismo

Profesores de 
universidad

Aficionados
Otros 

historiadores

Se ignora la 
ocupación del 

autor
TOTAL

Carlista de 
derechas 5 12 3 0 20

Ecléctica 12 1 6 0 19

Carlismo de la 
pobreza 3 2 4 1 10

Marxista 0 4 4 1 9

Elitista 4 0 1 0 5

Carlista de 
izquierdas 0 3 2 0 5

Anticarlista 3 1 0 0 4

Nacionalista 0 0 2 0 2

Fuente: elaboración propia.

Pero que sea la interpretación que comparten más autores no quiere decir que sea 
la que publique más obras, ni la que cuente con más prestigio en el mundo académico. 
De hecho, esta corriente, que supone el 9,2 % de los autores, solo ha publicado 5 
libros (el 6,9 %) y 22 artículos/capítulos (el 8,8 %) en los últimos trece años. Además, 
el 60 % de estos historiadores son aficionados sin formación académica en historia, el 
porcentaje más alto de todas las corrientes historiográficas (junto con la otra corriente 
carlista). Y de los cinco profesores universitarios que pertenecen a esta corriente, solo 
dos lo son de historia, pues los demás enseñan economía, derecho o ciencias políticas. 
Da la impresión de que la mayoría de los autores que comparten esta visión de los 
hechos son carlistas que se interesan por la historia como forma de justificar sus ideas 
políticas y no historiadores que se interesan por el carlismo como forma de entender 
mejor la historia.

La segunda corriente en número de autores es la que podríamos llamar «ecléc-
tica», pues se nutre de ideas de diferentes corrientes y trata de hacer una síntesis. Los 
historiadores de este grupo sostienen que el carlismo fue mayoritario en algunas zonas, 
pero descartan que lo fuera en toda España. Al mismo tiempo, lo interpretan como un 
movimiento en el que convergen dos grupos: las masas carlistas, que se movían por 
factores económicos (crisis económica, descontento por algunas reformas liberales) y 
las élites (pequeña nobleza, clero, líderes militares), que estaban en contra del libera-
lismo y que encauzaron en esta dirección el descontento popular en algunas zonas de 
España. Esta corriente es la que goza de mayor respaldo en los ambientes universitarios 
y la que más ha publicado, pues en los últimos trece años tiene en su haber 20 libros 
(el 22,7 %) y 69 artículos/capítulos (el 27,6 %), con el 8,7 % de los autores. Entre ellos 
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se encuentran algunos tan importantes como Pedro Rújula, Antonio Manuel Moral, 
Ramón Arnabat y Jordi Canal.

A continuación tenemos una corriente que he denominado «carlismo de la pobreza», 
porque hace hincapié en el empobrecimiento campesino para explicar el auge del 
carlismo. No es una corriente tradicionalista, por lo que no sostienen que el carlismo 
fuera mayoritario en todas partes, ni tampoco elitista, pues no tienen en cuenta el 
papel de las élites en la organización y dirección del movimiento. Los autores de esta 
corriente, entre los que destacan Juan Pedro Recio y Joan Ramon Vinaixa, han publi-
cado 5 libros y 21 artículos/capítulos. Es decir, que siendo el 4,6 % de los autores han 
escrito el 5,6 % de los libros y el 8,4 % de los artículos/capítulos.

La siguiente corriente es la marxista, que bebe de las ideas que defendió Fontana 
en 197317. Según sus seguidores, las reformas liberales, y especialmente la desamorti-
zación, proletarizaron o amenazaron con proletarizar a muchos campesinos que, indig-
nados, se rebelaron contra el liberalismo. Los defensores de esta tesis no comparten 
las ideas tradicionalistas, pero se sirven del carlismo para mostrarnos la maldad del 
liberalismo. Esta interpretación, que daba una explicación sencilla del carlismo y que 
a su vez servía para criticar el capitalismo, fue muy popular en los años 70 y 80, pero 
ha ido perdiendo peso a medida que aumentaban las investigaciones sobre el tema. No 
obstante, aún siguen defendiéndola el 4,1 % de los autores, estando entre ellos Enrique 
de la Peña, Julio Albi y Raúl Mayoral. Ninguno de ellos es profesor de universidad y 
se han centrado en publicar libros (7 obras, el 7,9 % del total), pues su producción 
en artículos y capítulos de libro es muy reducida (3 publicaciones, el 1,2 % del total). 

Una corriente que tiene más importancia en el mundo universitario es la que 
podríamos llamar «elitista», pues interpreta el carlismo como fruto de la manipulación 
de las masas por unas élites locales interesadas en combatir el liberalismo. De esta 
manera, el carlismo surgiría en unos lugares y no en otros, en función de la actividad 
de los caciques de cada zona, con las clases populares desempeñando un papel subal-
terno. Los principales defensores de esta tesis son Jesús Millán y Núria Sauch que, junto 
con otros tres autores, han publicado en los últimos trece años 1 libro (el 1,1 %) y 11 
artículos o capítulos (el 4,4% del total).

Otra vía de interpretación es la carlista de izquierdas, que se basa también en las 
ideas de Fontana, de que el carlismo fue una reacción a la desamortización y a otras 
reformas liberales, que iban a empobrecer al campesinado. Pero a diferencia de la 
corriente marxista, sostienen que contaba con el respaldo de la mayoría de la pobla-
ción española, que uno de sus objetivos era la reforma agraria y que querían construir 
algo parecido a un estado federal. Afirman que un grupo conservador lo llevó hacia 
posiciones católicas y reaccionarias, pero que la esencia del carlismo era la de un 

17. fonTana, Josep: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Barcelona: 
Ariel, 1973, pp. 154 y 162.
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movimiento popular y progresista. Estas ideas no cuentan con partidarios en el mundo 
universitario y son defendidas sobre todo por historiadores aficionados procedentes del 
partido carlista. El único autor prolífico de esta corriente es Josep Carles Clemente, un 
periodista y doctor en historia que es quien más libros ha publicado sobre el carlismo, 
aunque muchos de ellos son repeticiones de obras anteriores y ninguno trata especí-
ficamente sobre la Primera Guerra Carlista. No obstante, si incluimos las obras de esta 
corriente que tocan (aunque sea parcialmente) el primer carlismo nos encontraremos 
con que en los últimos años han publicado 17 libros (16 de Clemente) y 5 artículos. 
Es decir, que siendo el 2,3 % de los autores han escrito el 19,3 % de los libros (el 18,1 
% Clemente) y el 2,0 % de los artículos y capítulos.

También hay que mencionar la tendencia que podríamos llamar «anticarlista», 
pues considera al carlismo un movimiento dirigido por las clases privilegiadas del 
Antiguo Régimen, sin ningún apoyo popular. Aunque esta corriente también es elitista, 
lo que más llama la atención es que toma partido en contra de uno de los bandos, 
por lo que he preferido asignarle el nombre mencionado al principio de este párrafo. 
Según los defensores de esta interpretación, la rebelión carlista se nutrió de merce-
narios y de soldados reclutados a la fuerza, incluso en las regiones donde tuvo más 
éxito este movimiento. Los principales defensores de esta tesis son Ramón del Río y 
Manuel Santirso, aunque también podríamos añadir a José Ramón Urquijo, que ha 
escrito varias publicaciones muy críticas con el carlismo18. En cuanto a su volumen 
de trabajo, los historiadores de esta corriente (que son el 1,8 % de los autores) han 
publicado, en los últimos trece años, 1 libro (el 1,1 % del total) y 9 artículos o capí-
tulos de libro (el 3,6%).

Para terminar, podemos citar a dos historiadores que interpretan el carlismo vasco 
como un movimiento nacionalista, en defensa de los valores nacionales de Euskal Herria, 
que España quería destruir. Algo parecido sucedería con los navarros, que tendrían un 
régimen de libertad con el que los dirigentes españoles pretendían terminar. Uno de 
los pocos autores que defiende esta tesis es Mikel Sorauren, un profesor de secundaria 
vasco19. El otro historiador nacionalista es Mikel Alberdi, quien afirma que el convenio 

18. Las dos últimas son: uRquijo, José Ramón: «Interferencias de las Cortes conservadoras ante el 
pretendiente carlista», Hispania: Revista Española de historia, 223, 2006 y «¿Voluntarios o quintos? Reclutamiento 
y deserción en la Primera Guerra Carlista». En: AA.VV: Violencias fratricidas, carlistas y liberales en el siglo 
XIX. II jornadas de estudio del Carlismo. Estella: Actas, 2009. En el primer artículo se dice que la negativa a 
cualquier cambio restó apoyos y credibilidad a la causa carlista (p. 583), se critica la cerrazón del pretendiente 
(p. 594) y se afirma que la causa carlista tenía una imagen de ineficacia y de oscurantismo (pp. 594 y 606). 
Por otra parte, en la segunda publicación rechaza el supuesto apoyo del pueblo a los carlistas y dice que 
solo una minoría de la tropa eran voluntarios (pp. 99 y 181). Justo lo contrario de lo que defienden los 
historiadores carlistas.

19. soRauRen, Mikel: Fueros y carlistada. Pamplona: Nabarralde, 2008, pp. 12, 23 y 25.
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de Vergara fue una traición al pueblo vasco, que a partir de entonces quedó totalmente 
subordinado a España20.

Aparte del debate sobre las características, las causas y el apoyo popular al carlismo, 
hay otros temas que también son objeto de discusión entre los especialistas. Uno de 
ellos es si los fueros fueron determinantes en el apoyo al carlismo en el País Vasco 
y Navarra. Esta controversia, que es muy antigua, ha continuado durante los últimos 
años. La única monografía que se ha publicado recientemente sobre el tema es la del 
ya citado Mikel Sorauren, titulada Fueros y carlistada, pero es una obra que no tiene 
notas a pie de página ni bibliografía, lo que reduce bastante su calidad científica. En 
ella el autor afirma que la razón fundamental que posibilitó la guerra fue la defensa 
del sistema foral, tanto en Navarra como en el País Vasco. Y para ello cita a autores 
como Wilkinson, Sommerville, Laurens, Xaho, Lataillade, Avinareta y McKenzie, que 
avalarían esta postura21. Sorauren sostiene, además, que los textos que rechazan la 
motivación foral son una minoría y que sus argumentaciones resultan contradictorias. 
Pone el ejemplo de Henningsen, que por sus ideas absolutistas no estaba dispuesto a 
aceptar que los vascos luchasen por otra cosa que no fuera la defensa de sus principios 
monárquicos. Además, menciona algunas declaraciones que según él confirmarían el 
papel decisivo de los fueros en la rebelión carlista. Entre ellas una de Espartero, en 
1837, cuando dijo que los vascos habían sido engañados por parte de los dirigentes 
carlistas en lo que se refería a las intenciones del gobierno de suprimir los fueros. 
También menciona Sorauren que un año después Palmerston recomendó al marqués 
de Miraflores que aceptase la conservación de los fueros como una condición para 
la paz. Y que en 1839 Maroto afirmó que la conservación de los fueros fue el primer 
objetivo que se propusieron los vascos en su pronunciamiento a favor de don Carlos 
y que por ello se preocupó por incluirlos en el convenio de Vergara22.

¿Y por qué esta preocupación por mantener los fueros? Según Sorauren porque 
daban una amplia libertad al País Vasco y a Navarra, siendo de dominio público las 
diferencias entre el sistema foral y la unidad jurídica que el gobierno isabelino inten-
taba implantar23. No obstante, afirma que los dirigentes carlistas y los tradicionalistas 
del resto del país no mostraban ningún interés por los fueros y que solo tras la guerra 
ciertos teóricos intentaron una imbricación del sistema foral en el ideario carlista, 
algo que chocaba con la práctica de la monarquía tradicional, que siempre buscó la 
destrucción de los sistemas forales24.

20. albeRdi, Mikel: «El convenio de Bergara: de tratado de paz a burla al pueblo vasco». En: monTañà, 
Daniel y RafaRT, Josep: La industrialització al Berguedà i el fenomen carlista. Avià: Centre d’Estudis d’Avià, 
2017, pp. 92 y 93.

21. soRauRen, Mikel: Fueros… pp. 11, 25, 31, 40 y 44.
22. soRauRen, Mikel: Fueros… pp. 41, 43 y 44.
23. soRauRen. Mikel: Fueros… pp. 25, 49, 50 y 51.
24. soRauRen, Mikel: Fueros… pp. 60 y 61.
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Otro autor que da mucha importancia a los fueros es José María Ortiz de Orruño, 
quien sostiene que la abolición durante el Trienio Liberal del sistema de juntas y dipu-
taciones vascas perjudicó gravemente a la baja nobleza y a los campesinos, pues estos 
pasaban a entrar en el reemplazo ordinario y pagaban muchos más impuestos que con 
el sistema foral. Así pues, el rechazo a la supresión de los fueros acabaría uniendo a 
los campesinos y a los notables rurales, que abrazaron la causa contrarrevolucionaria. 
Es por ello por lo que ya en 1822 los rebeldes vascos crearon una junta bajo el lema 
de «Dios, rey y fueros»25.

Estos dos no son los únicos autores que han recalcado la importancia de la defensa 
de los fueros en el surgimiento del carlismo. Otro es Enrique de la Peña, quien afirma 
que el liberalismo llevaba implícito el centralismo y que ello generó un conflicto con las 
regiones que tenían fueros, ya que estas normas proporcionaban exenciones fiscales y 
de reclutamiento, otorgaban la hidalguía universal y la posibilidad de vetar las leyes que 
venían desde Madrid26. A la misma corriente pertenecen Moisés Enrique Rodríguez27, 
Fernando Bellver28, Robert Vallverdú29, María Rosario Roquero30, Alberto García Bravo, 
Carlos Javier Salgado31, Jaime Ignacio del Burgo32 y Jorge González Moreno33, aunque 
hablan muy poco al respecto.

Pero también hay autores que opinan lo contrario. El que más se ha extendido 
últimamente sobre el tema ha sido Ramón del Río, quien rechaza que los fueros influ-
yeran en el surgimiento del carlismo, puesto que cuando los carlistas se rebelaron la 
guerra era un conflicto entre absolutistas moderados y ultras y ninguna amenaza pesaba 
sobre los fueros, que aún estaban vigentes. Además, sostiene que las leyes forales sí 
que permitían que las mujeres reinaran, con lo que un vasco que defendiera los fueros 
no podía estar en contra de que fuese reina Isabel II. Según Del Río, la causa foral fue 

25. oRTiz de oRRuño, José María: «Fueros, identidades sociales y guerras carlistas». En: casTells, Luis 
y cajal, Arturo (eds): La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008). Madrid: Marcial Pons, 
2009, pp. 38 y 39.

26. de la Peña, Enrique: El tío Tomás: los 20 memorables meses de Zumalacárregui. Urdúliz: Imprenta 
R.G.M, 2015, pp. 2 y 3.

27. RodRíGuez, Moisés Enrique: Under the flags of freedom. British mercenaries in the War of the 
Two Brothers, the First Carlist War and the Greek War of Independence (1821-1840). Lanham, 2009, p. 132.

28. bellveR, Fernando, Tomás… p. 164.
29. vallveRdú, Robert: «El carlisme a Valls: líders i principals esdeveniments». En: AA.VV: Valls i la seva 

història. Vol 5: Època contemporània, segle XIX. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 2010, p. 142.
30. RoqueRo, María Rosario: «Clero y carlismo: Las razones del clero para huir a la facción, Primera 

guerra carlista (1833-1834)», Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, 40, 2006, p. 549 y 553.
31. GaRcía bRavo, Alberto y Salgado, Carlos Javier: El carlismo. 175 años de sufrida represión. Madrid: 

Ediciones Arco, 2008, pp. 3 y 7.
32. del buRGo, Jaime Ignacio: «El agónico final del carlismo», Cuadernos de pensamiento político 

FAES, 19, 2011, p. 178.
33. González moReno, Jorge: Las guerras carlistas en Erandio. Sevilla: Ediciones Ende, 2016, pp. 14 y 18.
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inventada en 1834 por la nobleza isabelina del País Vasco y Navarra para mantener las 
instituciones forales frente al régimen del Estatuto Real. Y solo más tarde esta defensa 
de los fueros fue asumida por los carlistas34.

De forma parecida piensa María Cruz Mina, quien ya en 1981 escribió un libro 
sobre el tema35 y que recientemente ha vuelto a escribir acerca de los fueros. Dicha 
autora afirma que llegaron tarde al carlismo, que ocuparon un lugar subalterno y que 
no llegaron a incorporarse definitivamente, sino solo de forma ocasional y localmente 
a la bandera de Dios, patria y rey36. Más o menos lo mismo piensa Jordi Canal, según 
el cual los fueros fueron añadidos tardíamente al lema carlista y siempre como leyes 
tradicionales, sin contenido autonomista37. Otro historiador que rechaza su importancia 
en la rebelión carlista es José Ramón Urquijo, quien afirma que, según Henningsen, 
Zaratiegui y Cerruti, los fueros no tuvieron ningún peso en la génesis de la guerra38. 

Por otra parte, según Montero y Villa solo una de las proclamas del inicio de la 
guerra, la del alavés Verástegui, mencionó los fueros como una de las razones para 
tomar las armas. Pero tal alusión no dio mucha fuerza al carlismo. La foralidad, según 
estos autores, era parte del mundo tradicional que querían defender y, a juzgar por los 
textos, nada diferenciaba al carlismo vasconavarro del del resto de España. Además, 
sostienen que también los liberales defendían los fueros, pero querían adaptarlos a 
las necesidades de la burguesía vasca. En cuanto a los carlistas, entre ellos hubo poco 
interés por los fueros: ni su territorio fue gobernado foralmente, ni la guerra se dirigió 
foralmente, ni en sus proclamas destacó la causa de los fueros. De hecho Zumalacá-
rregui, convencido de que el rey era la suprema autoridad, no dudó en adoptar alguna 
medida de dudosa foralidad. Solo a partir de 1836, afirman Montero y Villa, figurarán los 
fueros en el programa carlista, como medio de arrastrar a la masa de los combatientes39.

También cabe incluir en este grupo a Alfonso Bullón de Mendoza y a Ángel 
García-Sanz Marcotegui, que niegan la importancia de los fueros como elemento 
impulsor de la rebelión carlista. El primero afirma que Navarra y el País Vasco no se 
sublevaron para defender sus fueros, sino porque tenían fueros y gracias a ellos las 
diputaciones forales, que controlaban a las milicias absolutistas, pudieron organizar la 
revuelta. Además, añade que como los fueros prohibían que el ejército tuviera fuerzas 

34. del Río, Ramón: «Los gobiernos carlistas de la primera guerra (hidalgos en armas 2)», Trienio. 
Ilustración y liberalismo, 52, 2008, p. 165.

35. mina, María Cruz: Fueros y revolución liberal en Navarra. Madrid: Alianza editorial, 1981.
36. mina, María Cruz: «El carlismo y los fueros». En: AA. VV: Por Dios, por la patria y el rey: las ideas 

del carlismo. Pamplona: Gobierno de Navarra y Actas, 2011, p. 251.
37. canal, Jordi: «La guerra civil en el siglo XIX (España, Portugal, Francia e Italia)». En: AA.VV, Violencias 

fratricidas, carlistas y liberales en el siglo XIX. II jornadas de estudio del Carlismo. Estella: Actas, 2009, p. 196.
38. uRquijo, José Ramón: «Interferencias… p. 608.
39. monTeRo, Manuel y villa, Imanol: Las batallas de Zumalacárregui. Aciertos y limitaciones de un 

líder militar legendario. San Sebastián: Txertoa, 2012, pp. 14 y 15.
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militares en las capitales de provincia, Bilbao y Vitoria pudieron ser ocupadas por los 
carlistas al comenzar la guerra. En cambio San Sebastián y Pamplona, al ser ciudades 
fronterizas, sí que contaban con una guarnición militar40. En la misma línea se mueve 
García-Sanz Marcotegui, quien cita el Boletín Oficial de Pamplona de noviembre de 
1835 para desmentir que los fueros tuvieran alguna relación con el levantamiento 
carlista41. Además, tras analizar las biografías de 465 oficiales y jefes carlistas navarros, 
dice que ninguno de ellos mencionó la causa de los fueros como motivo de su adhesión 
al carlismo42. Por último, Francisco Javier Caspistegui y Virginia López de Maturana 
también niegan la importancia de los fueros en el surgimiento del carlismo, aunque 
sin extenderse demasiado43.

Una postura intermedia es la que defiende Chiara Maria Pulvirenti, que por una 
parte sostiene que el carlismo no puede ser considerado un movimiento foral, así 
como que don Carlos nunca se mostró partidario de dar una estructura foralista a su 
Estado. También afirma que únicamente un pequeño grupo de carlistas jugó la carta 
de defensa de los fueros y que esto solo se produjo una vez avanzada la guerra. Pero 
también dice que las élites provinciales gestionaron la reacción en el País Vasco y 
Navarra para defender sus fueros con uñas y dientes, consiguiendo así una alianza 
con el pretendiente44.

La corriente que quita importancia a los fueros es defendida por once autores, de los 
que diez son profesores de universidad y uno es doctor. En cuanto a los que defienden 
la postura opuesta, tenemos también a once historiadores: un profesor de universidad, 
tres profesores de secundaria, un licenciado en historia, cinco aficionados y a una cuya 
ocupación y formación desconocemos. De esta manera, vemos que, aunque los dos 
grupos son idénticos en tamaño, los primeros tienen un mayor nivel académico que 
los segundos. Además, citan más a menudo sus fuentes de información y entre ellos 
se encuentran los mayores expertos actuales en el primer carlismo.

Otro tema de debate es el que hace referencia al carlismo como movimiento rural, 
en contraposición al liberalismo urbano. Entre los defensores de esta tesis está María 

40. bullón de mendoza, Alfonso: «La guerra en el Norte (1833-1835)», Desperta ferro: historia moderna, 
18, 2015, pp. 26 y 27.

41. GaRcía-sanz maRcoTeGui, Ángel: Liberales navarros en la primera guerra carlista. Los cuerpos 
francos y el motín de 1837. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2014, pp. 29 y 30.

42. GaRcía-sanz maRcoTeGui, Ángel y Ruiz, Javier, Militares… p. 86.
43. casPisTeGui, Francisco Javier, «La Navarre carliste; réalité et construction d’une géographie contre-

révolutionnaire». En: dumons, Bruno y mulTon, Hilaire (dir.), Blancs et contre-révolutionnaires en Europe. 
Espaces, reseaux, cultures et mémoires (fin XVIIIe-début XXe siècles). Roma: École Français de Rome, 2011, 
p. 59. lóPez de maTuRana, Virginia: «Guerras carlistas». En: AA.VV, Diccionario ilustrado de símbolos del 
nacionalismo vasco. Madrid: Tecnos, 2012, p. 468.

44. PulviRenTi, Chiara Maria: Risorgimento cosmopolita. Esuli in Spagna tra rivoluzione e controrivo-
luzione, 1833-1839. Milán: Franco Angeli, 2017, pp. 12 y 92-94.
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Rosario Roquero, quien afirma que la burguesía urbana de San Sebastián veía con 
buenos ojos un librecambio económico y se orientó hacia el liberalismo para poder 
acceder al mercado español. Por el contrario, los propietarios rurales de Guipúzcoa 
querían un proteccionismo para su producción y por eso se les opusieron. Por ello 
concluye que el carlismo es una mezcla de sensibilidades ofendidas, entre las cuales 
están las rurales45. Algo parecido afirman Manuel Montero e Imanol Villa, para los que 
había un antagonismo entre la burguesía urbana y grupos campesinos beneficiados por 
la foralidad, enfrentados por cuestiones económicas y de hegemonía política. También 
afirman que el ataque carlista a Bilbao se debió en parte a los recelos locales de los 
sectores rurales masivamente carlistas e históricamente enfrentados con la ciudad rica 
y burguesa46. Por otra parte, autores como Enrique de la Peña y Francisco Segarra 
también hablan de un campo carlista y una ciudad liberal47.

Estas afirmaciones son matizadas por Ramón Arnabat, que ha estudiado el realismo 
en Cataluña durante el Trienio Liberal y que defiende que fue un movimiento con un 
importante componente rural, pero con fuertes raíces urbanas. Al mismo tiempo, niega 
que se pueda hablar de un enfrentamiento entre la costa y el interior del principado48. 
Por otra parte, Caín Somé afirma que el carlismo andaluz no es solo un movimiento 
rural, teniendo que estudiarse también desde una perspectiva urbana. Sostiene además 
que el sustento ideológico del carlismo apareció en las ciudades, pero que se alimentó 
luego de la masa social campesina49.

Aunque no se definen directamente sobre el tema, Ángel García-Sanz Marcote-
gui y Javier Ruiz nos hablan de la importancia del carlismo urbano en Navarra, pues 
Pamplona, con menos del 5 % de la población del reino, fue el origen del 13,6 % de los 
jefes carlistas. Además, afirman que dado que Navarra era fundamentalmente agraria, 
es lógico que el carlismo navarro fuera un movimiento básicamente campesino50. Por 
último, Julio Albi, sostiene que la guerra carlista, más que un enfrentamiento campo-
ciudad lo fue entre clases sociales51. Una tesis parecida defienden Alberto García Bravo 
y Carlos Javier Salgado, que dicen que el carlismo también tuvo sus apoyos entre el 
proletariado urbano52.

45. RoqueRo, María Rosario: «Clero y carlismo… pp. 549 y 553.
46. monTeRo, Manuel y Villa, Imanol: Las batallas… pp. 14 y 19.
47. seGaRRa, Francisco: Los horrores en el Maestrazgo carlista (el desastroso siglo XIX español). Vinaròs: 

Antinea, 2011, p. 21. de la Peña: Enrique: El tío Tomás… p. 3.
48. aRnabaT, Ramón: «Visca el rei i la religió! El reialisme durant el Trienni liberal (1820-1823)». En: 

monTaña, Daniel y RafaRT, Josep: El carlisme ahir i avui: I simposi d’història del carlisme. Avia-Berga: Centre 
d’Estudis d’Avià, 2013, pp. 24 y 31.

49. somé, Caín: La Sevilla carlista… pp. 15, 17 y 190.
50. GaRcía-sanz maRcoTeGui, Ángel y Ruiz, Javier: Militares carlistas… pp. 45 y 48.
51. albi, Julio: El ejército… p. 8.
52. GaRcía bRavo, Alfonso y salGado, Carlos Javier: El carlismo… p. 11.
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Es importante señalar que la tesis del enfrentamiento campo-ciudad es mayorita-
ria entre los que han estudiado el carlismo vasco, pero tiene pocos adeptos entre los 
especialistas en otras regiones. Tal vez durante mucho tiempo se ha generalizado a toda 
España una característica del carlismo vasco, que no era aplicable a otros territorios, 
como Cataluña, Navarra o Andalucía.

Por otra parte, algunos autores sostienen que la guerra carlista fue un enfrenta-
miento entre las clases acomodadas (liberales) y las populares (carlistas), mientras que 
otros rechazan esta tesis. Entre los primeros está, como he dicho antes, Julio Albi53, 
pero también Alberto García Bravo y Carlos Javier Salgado. Estos últimos afirman que 
el carlismo es un movimiento formado en su inmensa mayoría por las clases más bajas 
de la sociedad, en contra del sistema capitalista54.

Esta teoría es rechazada por la mayoría de los autores, aunque no siempre con 
los mismos argumentos. Manuel Santirso, por ejemplo, sostiene que el carlismo fue 
un movimiento organizado por el clero y la nobleza, mientras que el campesinado se 
vio beneficiado por las reformas del liberalismo55. Otros autores, en cambio, hacen 
hincapié en el carácter interclasista del tradicionalismo, en el que estaban representadas 
numerosas clases sociales. En este sentido, Ramon Arnabat afirma que en el bando 
absolutista había abogados, hacendados, nobles, eclesiásticos, militares, tejedores, 
pequeños campesinos y jornaleros56. Algo parecido defiende Juan Pedro Recio quien, 
aunque reconoce que la mayor parte de los integrantes de las partidas pertenecían a las 
clases populares, también dice que la participación de la nobleza en este movimiento 
fue mayor de la que se pensaba, además de contar con el apoyo de hacendados y 
de sectores de clase media-alta57. Otros autores que rechazan que el carlismo sea un 
movimiento contra los ricos son Núria Sauch58, Alfonso Bullón de Mendoza59, Robert 
Vallverdú60 y Caín Somé61.

53. albi, Julio: El ejército… p. 8.
54. GaRcía bRavo, Alberto y salGado, Carlos Javier: El carlismo… pp. 5, 7 y 9.
55. sanTiRso, Manuel: «Liberals i absolutistes… pp. 345 y 346.
56. aRnabaT, Ramón: «Visca el rei… p. 23.
57. Recio, Juan Pedro: Entre la anécdota y el olvido. La Primera Guerra carlista en Extremadura 

(1833-1840). Madrid: Actas, 2015, pp. 331-338.
58. sauch, Núria: «El preludi del carlisme entre l’Ebre i el Maestrat: els moviments absolutistes de 

principis de segle». En: AA.VV: El carlisme. Llums sobre un passat amagat. Tarragona: Fundació Caixa Tarra-
gona, 2006, p. 20.

59. bullón de mendoza; Alfonso: «Prólogo». En: Recio, Juan Pedro: Entre la anécdota… pp. 21 y 26.
60. vallveRdú, Robert: «El carlisme… p. 147.
61. somé, Caín: La Sevilla carlista… p. 17.



© Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist., H.ª cont. 38, 2020, pp. 203-243

225ANTONIO CARIDAD SALVADOR
LA HISTORIOGRAFÍA RECIENTE SOBRE EL PRIMER CARLISMO (2006-2018)

4. conclusiones

Este recorrido por la historiografía más reciente sobre el primer carlismo permite 
llegar a conclusiones muy interesantes. En primer lugar, si analizamos a los autores, vemos 
que predominan de forma abrumadora los hombres de nacionalidad española, pues el 
carlismo ha suscitado poco interés entre las mujeres y entre los extranjeros. Esto lleva 
a que temas como el papel de la mujer o el exilio carlista hayan sido insuficientemente 
estudiados. También vemos que solo una pequeña parte de los estudiosos sobre el 
primer carlismo son especialistas en la materia y que muchos de ellos son aficionados 
sin formación académica en historia. Esto tiene dos consecuencias importantes. En 
primer lugar que muchas de las publicaciones sobre el carlismo son de poca calidad, 
sin notas a pie de página, sin bibliografía y sin conocer el estado de la cuestión sobre 
determinados aspectos del carlismo. Por ello a menudo se defienden tesis que han sido 
rechazadas hace tiempo por los principales expertos en la materia. Otra consecuencia 
es que muchos de los trabajos sobre el primer carlismo, se limitan a repetir información 
que ya ha sido publicada varias veces con anterioridad. De esta manera, los temas más 
recurrentes son las biografías y los aspectos militares, que ya han sido estudiados en 
profundidad y sobre los cuales pocas veces se aporta información novedosa. Con esto 
no quiero decir que no se deban realizar este tipo de estudios, sino que cuando se 
tocan estos temas a menudo se hace con un enfoque tradicional, que no aporta nada 
nuevo a lo que se ha publicado hasta el momento. En vez de escribir más obras sobre 
Cabrera, Zumalacárregui o don Carlos, sería más provechoso realizar biografías colec-
tivas de numerosos personajes de segunda fila a fin de establecer relaciones y pautas 
generales. Y en lugar de relatar operaciones militares nos aportaría mucho más analizar 
la organización, la forma de reclutamiento, las tácticas, la retaguardia, el espionaje o 
la logística de las fuerzas carlistas (o liberales).

Estas carencias también afectan a los estudios locales y comarcales, que han sido 
los siguientes más estudiados y en los que pocas veces se analiza el origen social de los 
carlistas, el papel de las diferentes clases sociales, la relación entre situación económica 
y carlismo o la influencia de las rivalidades locales en la orientación política de las 
localidades. Quienes podrían aportar puntos de vista más interesantes (los profesores 
de universidad) se interesan poco por estos temas, que suelen dejar en manos de 
autores que a menudo tienen poca formación en historia y que acaban haciendo un 
relato tradicional, con muy poco análisis e interpretación.

Por otra parte, observamos que las comunidades donde hay más interés por el 
estudio del primer carlismo son Cataluña y Navarra, mientras que sobre el carlismo 
vasco, gallego y riojano se ha publicado bastante poco en los últimos años. No obstante, 
también hay que decir que recientemente se ha avanzado en el estudio regional del 
carlismo, con interesantes monografías sobre Extremadura, Castilla-La Mancha, Anda-
lucía y la Comunidad Valenciana.
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En cuanto a las interpretaciones, no ha habido novedades importantes, pues la 
mayoría de los autores no interpretan, los que lo hacen suelen dedicarle muy poco 
espacio y los que le dedican más líneas no aportan novedades relevantes. Las corrientes 
historiográficas actuales son las mismas que hace veinte años, pero es interesante ver 
cuántos autores están detrás de cada una. De esta manera observamos que hay dos 
interpretaciones predominantes, a mucha distancia de las demás: la carlista de derechas 
y la ecléctica. Por otra parte, algunas interpretaciones son defendidas principalmente 
por aficionados, mientras que otras son más propias de ambientes universitarios. Este 
análisis cuantitativo nos permite tener una visión más completa del debate historiográ-
fico, ya que así podemos ver qué teorías gozan de más respaldo entre los especialistas.

Por otra parte, los viejos debates sobre el primer carlismo no se han zanjado 
todavía. Aún podemos encontrar en la historiografía diferentes interpretaciones sobre el  
papel de los fueros, sobre la dicotomía carlismo-campo y liberalismo-ciudad y sobre  
el posible carácter popular y antirrico del carlismo. No obstante, si analizamos el número 
de autores y la formación académica de los que defienden cada postura, podemos 
hacernos también una idea, como pasaba en el caso anterior, de cuáles son las teorías 
más aceptadas en la actualidad por la comunidad científica. En general podemos decir 
que los mayores especialistas rechazan que los fueros fueran relevantes en el surgi-
miento del carlismo, matizan que este sea un movimiento del campo contra la ciudad 
y descartan que fuera apoyado por las clases más pobres frente a las más ricas, que 
apoyarían al liberalismo. La realidad parece ser mucho más compleja.

En resumen, que del análisis de la última bibliografía sobre el primer carlismo 
podemos extraer tanto conclusiones positivas como negativas. Entre las primeras está el 
elevado número de publicaciones, la amplia variedad de temas que tocan, la realización 
de monografías sobre regiones hasta ahora poco estudiadas y la persistencia de un inte-
resante debate historiográfico. Respecto a las segundas, cabe destacar la escasa calidad 
de muchas publicaciones, la reducida investigación sobre algunos temas y territorios, 
el excesivo peso de la ideología política en determinadas corrientes historiográficas y 
la ausencia de novedades de relevancia en la interpretación del primer carlismo.
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