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INTRODUCCIÓN

Conocemos como Primer Imperio Mexicano el período que media 
entre la proclamación del Acta de Independencia, el 28 de septiembre de 
1821, y el decreto del 8 de abril de 1823 por el cual el Congreso Constitu-
yente declaró insubsistentes las normas fundacionales del Imperio. Nos 
referimos al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. La declaración 
también anulaba las Bases Constitucionales aprobadas por dicho Congre-
so el día de su instalación, en las que se sancionaba la forma monárquica 
de gobierno. Declarado ilegal el Imperio, la nación quedaba «en absoluta 
libertad para constituirse como le acomode». Tras acalorados debates, los 
diputados decretaron, igualmente, sin valor la coronación de Agustín de 
Iturbide y la consideraron «obra de la violencia y de la fuerza». En corres-
pondencia, un tercer decreto del día 14 dispuso ciertas variaciones en el 
escudo de armas y el pabellón nacional. El primero seguiría el diseño «que 
usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia», mien-
tras que en el segundo se eliminaba la corona que hasta entonces había 
llevado el águila. Como remate, la consagración del culto a los héroes 
insurgentes llegó unas semanas después, con el decreto del 19 de julio.1 

 1 Isidro A. Montiel y Duarte, Derecho público mexicano, México, Imprenta del Go-
bierno, 1871, t. i, pp. 240-242 y 245-246.
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A golpe de ley se pretendía borrar una parte de la historia de los primeros 
compases de México como entidad política independiente.

Estos acontecimientos asentaron una lectura del proceso emancipa-
dor que presentaba la República Federal como la culminación de la lucha 
desatada en 1810. En dicho relato, el Imperio aparecía como un paréntesis 
reaccionario de oscuro recuerdo. La idea quedó bien registrada por Carlos 
María de Bustamante en su Diario. Este caracterizó el fin del régimen 
monárquico como el momento en el que la nación mexicana había reco-
brado «su verdadera libertad e independencia».2 En contraposición, el en-
sayo imperial constituía una experiencia tiránica, en parte ajena a la verda-
dera cultura política mexicana y el nuevo concierto de las naciones 
hispanoamericanas. Con algunos matices y variantes, la visión tradicional 
nacionalista se encargó asimismo de convertir la figura de Iturbide en la de 
un traidor y antihéroe.

En las memorias colectivas y la historia oficial quedó poco a poco fi-
jada una cierta identificación entre el Imperio y el militar vallisoletano. 
Como si la suerte de ambos hubiera estado fatalmente ligada y como si el 
tiempo del reinado de Agustín I, entre mayo de 1822 y marzo del año si-
guiente, condensara el período de la monarquía constitucional indepen-
diente. La valoración del papel desempeñado por el emperador no deja 
lugar a demasiadas dudas. Desde distintos planteamientos, a través del 
tiempo, diversos historiadores han coincidido en señalar que tanto la ele-
vación de Iturbide al trono como su breve Imperio constituyeron una es-
pecie de función teatral en la que el flamante emperador desempeñó un 
papel principal. Abundan las referencias al respecto. Por ejemplo, Lorenzo 
de Zavala habló de una «comedia», Lucas Alamán de un «golpe teatral», 
Manuel Romero de Terreros se refirió a un «drama» y Timothy E. Anna 
dejó escrito, si bien después cambió de parecer, que «Iturbide se pavoneó 
en el escenario con el ridículo ropaje de Agustín I emperador de México».3 

 2 Carlos María de Bustamante, Diario histórico de México, Zacatecas, Tipografía de 
la Escuela de Artes y Oficios de la Penitenciaría, 1896, t. i, p. 371.

 3 Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 a 
1830, México, Imprenta a cargo de Manuel N. de la Vega, 1845, t. i, pp. 133 y 134; Lucas 
Alamán, Historia de México, México, Imprenta de Victoriano Agüeros, 1885, t. v, p. 485; 
Manuel Romero de Terreros, La corte de Agustín I, emperador de México, México, Imprenta 
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Incluso William S. Robertson, en su conocida biografía de 1952, conclu-
yó que el vallisoletano, durante su malogrado reinado, «privó de la liber-
tad al pueblo que él había emancipado de la dominación española». Por 
ese motivo, señalaba, Iturbide merecía un puesto inferior en el panteón 
de los próceres de las independencias latinoamericanas.4 Lo cierto es que, 
después de ser fusilado en 1824, los intentos por recuperar su memoria, 
que han venido generalmente desde el lado conservador y tradicionalista, 
se han centrado en su papel como consumador de la independencia, de-
jando por lo general en un segundo plano, u omitiendo, la etapa durante 
la que ostentó la Corona imperial.5 Quienes han revisado esa fase en las 
últimas décadas, desde inquietudes distintas, han mostrado sus insatis-
facciones con la rigidez de los viejos esquematismos interpretativos.6

El Primer Imperio podría caracterizarse como un tiempo sin historia. 
Con esta expresión metafórica no pretendemos dar a entender que se trató 
de un período carente de acontecimientos relevantes.7 Nos referimos aquí 
a otras dos cuestiones. Por una parte, pensamos en los usos políticos de la 

del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1921, p. 2, y Timothy E. 
Anna, La caída del Gobierno español en la ciudad de México, México, FCE, 1981, p. 243. 
La revisión de este último en El Imperio de Iturbide, México, Conaculta/Alianza Edito-
rial, 1991.

 4 William S. Robertson, Iturbide de México, México, FCE, 2012, p. 427.
 5 Verónica Zárate, «Agustín de Iturbide: entre la memoria y el olvido», Secuencia, 

28 (1994), pp. 5-28; Ivana Frasquet, «La “otra” Independencia de México: el Primer Im-
perio Mexicano. Claves para la reflexión histórica», Revista Complutense de Historia de 
América, 33 (2007), pp. 35-54; Jaime del Arenal, «Ley y verdad histórica: el caso de 
Agustín de Iturbide», en Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México 
(1816-1822), Zamora, El Colegio de Michoacán/INEHRM, 2010, pp. 211-257, y Jaime 
Olveda, La consumación de la Independencia, Zapopan, El Colegio de Jalisco/Siglo XXI, 
3 vols., 2020. 

 6 Alfredo Ávila, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del Imperio, 1821-
1823, México, UNAM-IIH, 2004; Ivana Frasquet, Las caras del águila. Del liberalismo 
gaditano a la República Federal Mexicana (1820-1824), Castellón, Universitat Jaume I, 
2008; Mario Vázquez Olivera, El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Proyecto 
político y campaña militar, 1821-1823, México, FCE/CIALC, 2009, y Jaime del Arenal, 
Un imperio constitucional. El inédito proyecto de Constitución del Imperio mexicano de la 
Junta nacional instituyente (marzo de 1823), Zamora, El Colegio de Michoacán/Editorial 
NUN, 2021.

 7 Así caracterizó hace años al segundo reinado absolutista de Fernando VII (1823-
1833) Miguel Artola, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza Edito-
rial/Alfaguara, 1975, p. 51.
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historia que buscaron minimizar el significado de la etapa en la génesis del 
Estado nación o, incluso, relegarla al olvido. Recordemos que, en 1921, 
durante el centenario de la llamada «consumación de la independencia», el 
nombre de Iturbide fue borrado del salón de sesiones del Congreso des-
pués de considerarlo como el «primer contrarrevolucionario mexicano», 
entre otros epítetos denigrativos. De esa interpretación histórica se deriva-
ba un rechazo hacia el régimen imperial, como puede notarse en algunas 
de las intervenciones en contra del exemperador.8 Por otra parte, sin duda 
en relación con lo apuntado, es de notar que el Imperio ha merecido poca 
atención historiográfica si lo comparamos con otros momentos de la his-
toria de México. Contrasta con la gran cantidad de trabajos dedicados a la 
guerra de Independencia, la mayoría de los cuales se cierra en 1821. Pero 
también resalta la preferencia que ha existido por la otra experiencia mo-
nárquica, el llamado Segundo Imperio (1864-1867). Sobre este, en pala-
bras de Erika Pani, se han hecho «correr mares de tinta».9 La atracción que 
desde la historia o la ficción se ha tenido por dicho tiempo no la encontra-
remos si dirigimos nuestra mirada hacia la anterior etapa imperial. Desde 
luego, sobre esta han abundado durante largo tiempo los prejuicios y re-
duccionismos que han producido un cierto bloqueo a la hora de interesar-
se por ella. Los autores que participamos en este volumen creemos que es 
el momento de romper moldes historiográficos, salir de los marcos habi-
tuales de análisis y cambiar nuestras lentes de observación para comenzar 
a normalizar las miradas.

El objetivo del presente libro es ofrecer una nueva forma de entender 
y explicar el Primer Imperio acorde con la renovación que se ha operado 
en los estudios sobre las independencias y los procesos de construcción de 
los Estados nacionales. Para ello tomamos en cuenta cinco presupuestos 
de partida. En primer lugar, resulta menester insistir en que la cronología 

 8 Jaime del Arenal, «Ley y verdad histórica…»; Mauricio Tenorio, Historia y celebra-
ción. México y sus centenarios, México, Tusquets, 2009, y Virginia Guedea, «La Cámara 
de Diputados y el centenario de la consumación de la independencia», en José Luis So-
beranes y Ana Carolina Ibarra (coords.), El bicentenario de la consumación de la Indepen-
dencia y la conformación del primer Constituyente mexicano, México, UNAM-IIJ-IIH, 
2021, pp. 455-478.

 9 Erika Pani, El Segundo Imperio. Pasados de usos múltiples, México, CIDE/FCE, 
2004, p. 19.
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del Imperio transcurre entre septiembre de 1821 y abril de 1823. El inicio 
está claro, pero, quizá por inercia, existe una cierta tendencia a considerar 
la abdicación de Agustín I como el final de la etapa. Sin embargo, ya 
hemos anotado que la anulación del tándem Iguala-Córdoba fue poste-
rior a la renuncia del emperador. Es más, pasaron casi dos meses hasta 
que el Congreso decidiera qué forma de gobierno se debía adoptar. Fue el 
21 de mayo de 1823 cuando finalmente se aprobó el proyecto de Bases 
para la República Federal. Hasta la abrogación de las bases jurídicas del 
Imperio las dudas se mantuvieron y algunos monárquicos conservaron la 
esperanza de que se verificasen los llamamientos para ofrecer la Corona a 
alguno de los candidatos propuestos para ella.

En segundo lugar, los interesados por el período se enfrentan al do-
ble reto intelectual que supone cuestionarse las ideas de fracaso y excep-
cionalidad con las que se ha tendido a analizar la etapa imperial. Ambas 
premisas han condicionado sus apreciaciones y desalentado los estímulos 

Anónimo, Escudo del Imperio de Iturbide, c. 1821-1823, Guadalajara, Museo Regional de Guada-
lajara. Mediateca INAH.
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por la investigación de la época, desviando las miradas hacia los momen-
tos previos o posteriores. Por un lado, la caracterización del Primer Im-
perio en términos de experiencia fracasada, o suma de distintos fracasos, 
puede encontrarse todavía con facilidad en trabajos de referencia y am-
plia difusión sobre la historia de México. Bastantes de esas valoraciones 
parten de una lectura finalista, y en ocasiones simplificadora, que lleva 
a ver la etapa a partir de lo que sabemos que fue su desenlace. Desde esta 
perspectiva, la fase pierde parte de su riqueza y complejidad explicativa. 
Los primeros años de independencia aparecen como una concatenación 
de proyectos frustrados, errores de cálculo, carencias e incoherencias que 
a la postre hicieron inviable la supervivencia del régimen monárquico, 
especialmente a partir de que Iturbide se ciñera la corona. Desde luego 
que el Imperio afrontó numerosos problemas y los responsables políticos 
se vieron muchas veces rebasados por las circunstancias, pero el ocaso 
del régimen no fue el colofón inevitable de todo ello. Como se constata 
en este volumen, el colapso del Imperio es una cuestión compleja que 
cabe analizarse con mesura y desde distintas perspectivas. Además, in-
cluso da la impresión, en algunas interpretaciones, de que en el breve 
período que nos ocupa se incubó la inestabilidad política que se manifes-
taría durante buena parte del siglo xix. Brian Hamnett lo percibió al 
dejar constancia de que la decisión de Iturbide de clausurar el Congreso, 
según sus palabras, «por descuido señaló el comienzo de una larga época 
de planes y pronunciamientos».10

Por otro lado, en ciertos planteamientos ha pervivido, de forma más 
o menos implícita, una lectura según la cual tanto la forma en que se con-
sumó la independencia como la experiencia monárquica de gobierno ha-
brían constituido una anomalía frente a la supuesta normalidad de las 
trayectorias seguidas por otras naciones que adoptaron sistemas republica-
nos tras las independencias. Sin embargo, la sospecha sobre la presunta 
excepcionalidad mexicana no se sostiene cuando acudimos a las historias 
comparadas o conectadas. De hecho, también en otras historiografías, 
como la peruana, se propusieron tesis que singularizaban su vía, como la 
de la «independencia concedida», desde hace años ya superada. Sin duda, 

10 Brian Hamnett, Revolución y contrarrevolución en México y el Perú, México, FCE, 
2014, p. 337.
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cada proceso tuvo peculiaridades según su contexto. México no fue una 
excepción al respecto. Con diferencias y semejanzas, su caso fue tan singu-
lar como los otros, pero no por ello constituyó algo tan insólito o aislado 
como para quedar completamente al margen de las dinámicas seguidas en 
la América meridional. El diálogo entre los procesos revela que en las in-
dependencias participaron actores inesperados, se deslizaron argumentos 
de doble filo o tuvieron mayor protagonismo del que se creía las alternati-
vas monárquicas.

En tercer lugar, entendemos que el tiempo del Imperio debe interpre-
tarse como parte del proceso revolucionario hispánico de comienzos de la 
década de los años veinte, que a su vez se relaciona con lo acontecido desde 
1808 en la monarquía española. La segunda etapa liberal incidió en todos 
los territorios que seguían formando parte de ella, alterando en algunos 
casos de manera decisiva la suerte de la guerra. La restauración constitu-
cional tuvo mayor impacto en América del que llegaron a registrar y reco-
nocer las historiografías tradicionales nacionalistas.11 En Nueva España, a 
pesar de los incumplimientos y desviaciones, dio lugar a un vuelco político 
de efectos hasta entonces imprevisibles para muchos. En adelante, la inde-
pendencia no supuso el abandono de los presupuestos políticos del libera-
lismo doceañista y veinteañista, sino su extensión y ajuste al Imperio. La 
vigencia de la Constitución gaditana hasta finales de 1823 contribuyó a 
seguir impulsando los cambios revolucionarios en la etapa formativa del 
Estado nación. Las resistencias y trabas vinieron tanto de quienes señala-
ron sus límites, dispuestos a dar un paso más hacia el liberalismo radical, 
como de aquellos que aborrecían las reformas. Desde luego, aplicar los 
decretos y las órdenes liberales fue una tarea difícil en la que algunos pu-
sieron todo su empeño, incluso a costa de ver peligrar sus vidas.

Además de lo señalado, durante el período que nos ocupa los mexi-
canos no dejaron de atender a lo que acontecía en la Península. Más allá 
de los lazos familiares y comerciales que unían a los residentes de ambos 

11 Manuel Chust (ed.), ¡Mueran las cadenas! El Trienio Liberal en América (1820-
1824), Granada, Comares, 2020; Ivana Frasquet, Josep Escrig y Encarna García Mone-
rris (eds.), El Trienio Liberal y el espacio atlántico. Diálogos entre dos mundos, Madrid, 
Marcial Pons, 2022, y Manuel Chust y Juan Marchena (coords.), Los ecos de Riego en el 
mundo hispano (1820-1825), Madrid, CEPC, 2022.
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lados del océano, la actualidad política reclamaba la atención de todos. 
Muchos intereses estaban en juego. Como sabemos, los diputados que re-
presentaban al territorio mexicano participaron activamente en las largas 
discusiones que tuvieron lugar en las comisiones y en las sesiones de las 
Cortes reunidas en Madrid desde 1820. Trabajaron por avanzar en la vía 
del autogobierno y la descentralización de la monarquía, incluso con miras 
a convertir México en un Estado liberal dentro de esta. La negativa de 
los diputados peninsulares al establecimiento de una suerte de Common-
wealth americana frustró las esperanzas de lograr una independencia por 
la vía del consenso. Ante el impasse y la declaración de expulsión de los 
suplentes ultramarinos en septiembre de 1821, a excepción de los de Fili-
pinas y Perú, muchos representantes americanos empezaron a abandonar 
las reuniones. En general, los mexicanos permanecieron hasta el final de 
la legislatura extraordinaria en febrero de 1822. El día 13 de ese mes las 
Cortes rechazaron definitivamente los Tratados de Córdoba, cancelando 
así la posibilidad del acuerdo.12 La recepción de la noticia en México alla-
nó el camino para que Iturbide fuera proclamado emperador. En adelante, 
la atención estuvo puesta en el desarrollo de la guerra civil y los planes de la 
Santa Alianza sobre la Península. Durante el Imperio existió la opinión 
de que la independencia podía peligrar con el triunfo de las fuerzas reac-
cionarias al otro lado del océano. Los actores entendieron que su historia 
aún continuaba de alguna forma ligada a la de la monarquía española, y 
viceversa. Por ello, no podemos obviar la situación política internacional, 
europea y americana. A la postre, los caminos se bifurcarían de manera 
definitiva cuando Fernando VII volviera a ser repuesto como rey absoluto 
e ilusoriamente reconquistador.

La cuarta consideración se refiere a que una nueva mirada sobre el 
régimen imperial conlleva revisar sus orígenes, tomando en cuenta ciertas 
prevenciones en torno a las implicaciones que ha supuesto el empleo de la 
etiqueta «consumación de la independencia». La fórmula ha tenido vigen-
cia hasta nuestros días, porque resulta operativa en términos discursivos y 

12 Ivana Frasquet, «México en el Trienio Liberal. Entre la autonomía monárquica y 
la federación imposible», en Ivana Frasquet y Víctor Peralta (eds.), La revolución política. 
Entre autonomías e independencias en Hispanoamérica, Madrid, Marcial Pons, 2020, pp. 
189-214.
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está consolidada en la historiografía para identificar el período de la histo-
ria de México que transcurre entre la restauración constitucional de 1820 
y el término de la campaña Trigarante en septiembre del año siguiente.13 
De acuerdo con las versiones tradicionales más repetidas, en ese tiempo 
predominaron los grupos reaccionarios coaligados con Iturbide, cuya 
sombra se proyectó después durante el Imperio. Sin restar validez a parte 
de esta tesis,14 lo cierto es que los análisis que vienen realizándose en los 
últimos años, en particular desde el bicentenario de 2021, han señalado el 
agotamiento de las explicaciones lineales sobre el proceso que llevó al esta-
blecimiento del Estado nación mexicano. Se han repensado15 algunos lu-
gares comunes sobre la «consumación» todavía presentes en ciertos plan-
teamientos. Efectivamente, la transición fue en parte posible por los pactos 
y alianzas entre unas élites variadas que, de manera coyuntural y por dis-
tintos motivos, llegaron a la conclusión de que la independencia podía 
resultar beneficiosa. Pero en el proceso tuvieron protagonismo otros secto-
res de la sociedad, se hicieron evidentes las desavenencias ideológicas y los 
diversos repertorios de violencia se mantuvieron con variables niveles de 
intensidad. Sin la adhesión de las provincias, difícilmente se hubiera pro-
ducido el desplome del Gobierno virreinal que permitió la entrada triunfal 
de Iturbide en la capital el 27 de septiembre de 1821. Además, contraria-
mente a lo que la idea de «consumación» presupone, según hemos co-

13 Rodrigo Moreno, «Nuestras ideas sobre la consumación. Recorrido historiográfi-
co sobre el proceso de la consumación de la independencia de México», en Marta Terán y 
Víctor Gayol (eds.), La corona rota. Identidades y representaciones en las independencias 
iberoamericanas, Castellón, Universitat Jaume I, 2010, pp. 343-357.

14 Josep Escrig, Contrarrevolución y antiliberalismo en la independencia de México, 
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza/El Colegio de Michoacán, 2021, pp. 
227-319, y Roberto Breña, «La consumación de la Independencia de México: ¿dónde 
quedó el liberalismo?», en Liberalismo e independencias en la Era de las revoluciones. Méxi-
co y el mundo hispánico, México, El Colegio de México, 2021, pp. 429-467.

 15 Rodrigo Moreno, La Trigarancia. Fuerzas armadas en la consumación de la Inde-
pendencia. Nueva España, 1820-1821, México, UNAM-IIH, 2016; Ana Carolina Ibarra, 
Juan Ortiz y Alicia Tecuanhuey (coords.), La consumación de la independencia. Nuevas 
interpretaciones, Xalapa, Universidad Veracruzana/El Colegio de Michoacán/UNAM-
IIH, 2021; Jaime Olveda (coord.), La independencia de las provincias de la América Septen-
trional, Zapopan, El Colegio de Jalisco, 2021; Moisés Guzmán, El momento Iturbide. Una 
historia militar de la Trigarancia, Morelia, UMSNH-IIH, 2021, y Joaquín E. Espinosa, 
La empresa eternamente memorable. México hacia la independencia Trigarante de 1821, 
Castellón, Universitat Jaume I, 2023.
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mentado, para muchos protagonistas, la independencia no estuvo durante 
el Imperio del todo afianzada, y por ello plenamente concluida. Existía el 
convencimiento de que la guerra solo llegaría a su verdadero fin cuando los 
españoles rindieran San Juan de Ulúa y se aclarara el futuro político de la 
nación española.

Finalmente, según se desprende de lo apuntado hasta aquí, propone-
mos acercarnos al Primer Imperio como una fase de contingencia en la que 
no había un guion fijado de antemano. Este se fue escribiendo según 
transcurrían los acontecimientos. La única cosa que parecía evidente era la 
incertidumbre. Los actores tuvieron que aprender a lidiar con ella y a ma-
nejarse en un contexto cambiante y a veces confuso. Lo hemos dicho en 
otras ocasiones: era un tiempo en el que todo parecía posible. Cuando el 
24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala proclamó la independencia no re-
sultaba fácil aventurar cuál sería su suerte. El propio Iturbide tuvo inicial-
mente dudas sobre cómo sería recibido el proyecto para establecer el Impe-
rio. La experiencia inmediata de la guerra civil seguía estando demasiado 
presente como para no temer las reacciones ante la probabilidad de que el 
país pudiera precipitarse al abismo de otro enfrentamiento armado de du-
doso resultado. Aun así, las expectativas abiertas con la emancipación fue-
ron muchas y diversas: tantas, como posibilidades de imaginar el futuro 
del país. La conjunción entre optimismo y providencialismo nacionalista 
actuó como palanca eficaz de acción hasta que los desencantos con el pro-
ceso empezaron a producir inquietudes y sospechas sobre el rumbo de los 
hechos. Desde luego, el catolicismo actuó como un elemento de identifi-
cación y referencia con un fuerte componente emocional y capacidad para 
la movilización. Asimismo, el afán por el debate y la creciente politización 
de la sociedad que siguieron a la revolución de 1820 tuvieron su continui-
dad tras la independencia y alentaron la participación ciudadana, pese a 
los intentos desde el poder imperial por controlarla y contenerla. Las cons-
piraciones de distinto signo formaron parte de ese escenario político con-
vulso, como expresión del interés por cambiar el orden de las cosas. De 
una u otra forma, más comprometidos o menos, todos aprovecharon la 
oportunidad de construir desde sus cimientos el Estado nación. Por tanto, 
lo que interesa es equilibrar las perspectivas históricas sobre el Imperio 
para poder analizarlo y comprenderlo desde su propio horizonte contem-
poráneo.
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El volumen se estructura en cuatro bloques referentes a gobierno, 
política, sociedad y cultura. Somos conscientes de que las posibilidades 
de aproximación al período no se agotan en ellos, si bien dan buena 
cuenta de algunas partes significativas de su entramado histórico. Desde 
sus ámbitos de especialidad, los autores que integran la obra se han esfor-
zado por sintetizar lo conocido y hacer sus propuestas interpretativas. In-
satisfechos con muchas de las conclusiones a las que se había llegado sobre 
el Primer Imperio, aceptaron el reto que suponía reconsiderarlo a la luz de 
los avances historiográficos operados en sus respectivos campos de estu-
dio. Agradecemos su continua predisposición. También queremos expre-
sar nuestra gratitud a Pedro Rújula, director de publicaciones de Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, por el apoyo que ha brindado para editar 
este libro. Igualmente, queremos agradecer al director de la Editorial 
Tirant Lo Blanch, Salvador Vives, su disposición a participar en la coedi-
ción de este volumen.
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El PrimerEl Primer Imperio Mexicano (1821-1823) ha sido Imperio Mexicano (1821-1823) ha sido  
generalmente interpretado desde la perspectiva del fraca-generalmente interpretado desde la perspectiva del fraca-
so. El juicio vertido sobre estos años resaltaba su inestabi-so. El juicio vertido sobre estos años resaltaba su inestabi-
lidad y abrupto desenlace. Con frecuencia, la experiencia lidad y abrupto desenlace. Con frecuencia, la experiencia 
monárquica ha sido vista como un paréntesis de ingrata monárquica ha sido vista como un paréntesis de ingrata 
memoria y oscuro recuerdo entre la consumación de la memoria y oscuro recuerdo entre la consumación de la 
independencia y la llegada de la república federal. Desde independencia y la llegada de la república federal. Desde 
su caída, se ha construido una imagen del período como su caída, se ha construido una imagen del período como 
la de un experimento tiránico y ajeno a la cultura política la de un experimento tiránico y ajeno a la cultura política 
mexicana. Fue este un tiempo relegado al olvido por el mexicana. Fue este un tiempo relegado al olvido por el 
resplandor de la revolución insurgente, cuyo uso político resplandor de la revolución insurgente, cuyo uso político 
opacó —por monárquica— la primera etapa de México opacó —por monárquica— la primera etapa de México 
como Estado independiente.como Estado independiente.
En esta obra se propone un acercamiento distinto, a través En esta obra se propone un acercamiento distinto, a través 
de la mirada de diecinueve especialistas que, a la luz de los de la mirada de diecinueve especialistas que, a la luz de los 
avances historiográficos, supere los prejuicios. El «mo-avances historiográficos, supere los prejuicios. El «mo-
mento Iturbide» se revela aquí como un escenario político mento Iturbide» se revela aquí como un escenario político 
nuevo, complejo, repleto de expectativas y abierto a distin-nuevo, complejo, repleto de expectativas y abierto a distin-
tos horizontes de futuro. Fueron años tremendamente tos horizontes de futuro. Fueron años tremendamente 
convulsos, donde todo pareció posible y la contingencia convulsos, donde todo pareció posible y la contingencia 
jugó un papel destacado en el devenir de los acontecimien-jugó un papel destacado en el devenir de los acontecimien-
tos. En cualquier caso, México no fue una excepción en la tos. En cualquier caso, México no fue una excepción en la 
difícil tarea de construir un Estado-nación independiente.difícil tarea de construir un Estado-nación independiente.
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