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Tema 5. LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 

1820, 1830 Y 1848.  

• La Restauración. el Congreso de Viena 

• Las revoluciones liberales 

• El movimiento obrero 

• Liberalismo y nacionalismo 

• Neoclasicismo y romanticismo 
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EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN. EL 
CONGRESO DE VIENA 

• La paz de Viena, que incluye el Tratado de Viena, los tratados de París y el 
acuerdo británico y colonial fue el acuerdo diplomático fundamental para la 
configuración del sistema internacional europeo, entre la paz de Westfalia de 
1648 y la paz de París de 1919. 

 

• La Restauración monárquica tras la caída de Napoleón supuso: 

 

• La vuelta a los principios del equilibrio europeo. 

 

• El intento de reafirmación de los principios del Antiguo Régimen. 

 
La gestación de un ambiente contrarrevolucionario que negaba la limitación de 
poder de los monarcas e impedía la libertad de reunión y de expresión.  

 

• La identificación con una cultura romántica que sobrevaloraba los modelos y 
valores de la Edad Media y la tradición. 

•   

 



EL CONGRESO DE VIENA  
   

• El Congreso de Viena fue convocado con el objetivo de proceder al reajuste 
territorial de Europa. La reunión se llevó a cabo del 1  de octubre de 1814 al 9 
de noviembre de 1815. 

 

• En él participaron las siguientes potencias representadas por sus respectivos 
embajadores: Austria (Metternich), Gran Bretaña (Castlereagh), Rusia (Alejandro 
I), Prusia (Humbolt) y Francia (Talleyrand).  

 

• Su ideario se resumió en los siguientes puntos: 

 

• El intento de restaurar el Antiguo Régimen, pretensión que no fue secundada 
por el Reino Unido. 

  

• La idea de legitimismo que reafirmaba el origen divino del poder de los reyes.  

 

• La solidaridad entre los estados que suponía la cooperación mutua a través de 
una política común capaz de neutralizar los potenciales movimientos 
revolucionarios . 

 

• La búsqueda del equilibrio entre las cinco grandes potencias. 

 

 



 



FORMAS DE GOBIERNO EN EUROPA 1815-1830 



El Concierto Europeo. El sistema de alianzas: 

• La Santa Alianza (23 de septiembre 1815, Rusia, Austria y Prusia). Alianza 
difusa de potencias del Antiguo Régimen. 

 

• La Cuádruple Alianza. (20 de noviembre de 1815 Gran Bretaña, Austria, Rusia y 
Prusia) 

•  Inglaterra no suscribió la Santa Alianza, pero promovió una "Cuádrupe Alianza" 
que se sustentó en los siguientes aspectos: 

• El compromiso de mantener statu quo territorial.  

• Extremar la vigilancia para detectar y sofocar las iniciativas revolucionarias 
liberales.  

• Celebrar periódicamente congresos con el fin de mantener las líneas de 
actuación o renovar las pautas a seguir. 

• Crear una fuerza armada lista para intervenir si fuese necesario.  

 

• Con el doble sistema de alianzas quedaba constituido el CONCIERTO DE 
POTENCIAS EUROPEO. Las potencias se siguieron reuniendo en congresos 
posteriores: 

• Aquisgrán: 1818. Se acordó la abolición de la esclavitud y la inclusión de Francia 
en la cuádruple alianza. 

• Troppau 1820. 

• Lubliana: 1821. Se acordó la intervención de la Santa Alianza en Italia. 

• Verona 1822: Se acordó la intervención de la Santa Alianza en España. 

 



Cuádruple Alianza 

Santa Alianza 



La Santa Alianza. 1815. 

• “En nombre de la muy Santa e indivisible Trinidad. 

 
SS.MM. El Emperador de Austria, el Rey de Prusia, y el Emperador de Rusia, 
como consecuencia de los grandes acontecimientos que han señalado Europa 
en el curso de los tres últimos años (...). 

 
En consecuencia, Sus Majestades han convenido los artículos siguientes: 

 
Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que ordenan a todos los 
hombres mirarse como hermanos, los tres monarcas contratantes 
permanecerán unidos por los lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y 
se considerarán como patriotas, se prestarán en toda ocasión y en todo lugar 
asistencia, ayuda y socorro... 

 
Art. II. En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre dichos 
gobernantes, ya sea entre los súbditos, será el de prestarse recíprocamente 
servicio. 

 
Hecho, triplicado y firmado en París el año de gracia de 1815, el 26 de 
septiembre. Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro. 

  



LAS REVOLUCIONES LIBERALES: 1820, 30 Y 48. 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES: 1820, 1830 Y 1848. 

• Entre 1815 y 1830 se produjo una alianza entre el movimiento 
nacionalista y el liberal.  

 

•  Tras las revoluciones de 1830 los nacionalismos europeos sufrieron 
un proceso de radicalización política e ideológica que les llevó a 
defender posiciones democráticas y republicanas en el ciclo de  
revoluciones de 1848. 

 

• Desde 1848 algunos nacionalismos evolucionan hacia posiciones 
conservadoras y racistas. 

 





 



CICLO REVOLUCIONARIO DE 1820 



CICLO REVOLUCIONARIO DE 1820 





 
CICLO REVOLUCIONARIO DE 1830 



CICLO REVOLUCIONARIO DE 1830 



CICLO REVOLUCIONARIO DE 1830 

 



• "Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era 
considerado ciudadano por partida doble; por una parte, era ciudadano 
del Estado en que había nacido, a cuya protección era encomendado; 
por otra, era ciudadano de toda la patria común de la nación alemana. [. 
.. ] De la misma manera que, sin lugar a duda, es cierto que, allí donde 
hay una lengua específica, debe existir también una nación especifica 
con derecho a ocuparse de sus asuntos con autonomía y a gobernarse 
ella misma, puede a su vez decirse que un pueblo que ha dejado de 
gobernarse a sí mismo tiene también que renunciar a su lengua y 
confundirse con el vencedor a fin de que surjan la unidad y la paz 
interior (..)“ 

 

• Johann Gottlieb Fichte. Discursos a la nación alemana. 1808. 

 



CICLO REVOLUCIONARIO DE 1848 



 



Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Todas las 
fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a 
ese fantasma: el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales 
franceses y los polizontes alemanes. 

 

¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus 
adversarios en el poder? (…) 

De este hecho resulta una doble enseñanza: 

Que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las 
potencias de Europa. 

Que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero 
sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del 
fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. 

Con este fin, comunistas de las más diversas nacionalidades se han 
reunido en Londres y han redactado el siguiente "Manifiesto", que será 
publicado en inglés, francés, alemán, italiano, flamenco y danés. 

 

Marx, Karl. Manifiesto del Partido Comunista. 1848. 
 



EL NACIONALISMO. 

 

 

• Los orígenes del concepto nacional: la Revolución francesa. 

 

• La idea de nación contrapuesta a la sociedad estamental y a las instituciones 
feudales quedó consolidada con su puesta en práctica en la Revolución 
francesa.  

 

• El concepto de nación emanado de la revolución francesa está 
inevitablemente unido al de Estado. Se identifica a la nación con una 
sociedad integrada en un  Estado con fronteras definidas. 

 

•  El concepto de nación francés está indisolublemente unido en sus orígenes 
al pensamiento liberalista. 
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EL NACIONALISMO ALEMÁN. IDEALISTAS Y 
ROMÁNTICOS: LA NACIÓN COMO EXPRESIÓN DE UNA 

CONCIENCIA COLECTIVA. 
• Como reacción contra estas ideas de la Revolución francesa apareció una 

ideología nacionalista, surgiría en Alemania y que pronto entroncó con el 
romanticismo.  

 

• Un nacionalismo que en sus orígenes tuvo una vertiente fundamentalmente 
cultural y que hasta una etapa posterior no se vinculó a proyectos políticos 
concretos. 

 

• Herder. Para este la nación es un organismo biológico, producto de la herencia 
común de una misma raza, una misma lengua y una misma historia. Herder al 
afirmar la igualdad de derechos de todas las lenguas afirmaba también la 
igualdad de derechos de todos los pueblos. 

  

• Herder  no identificaba la nación con el Estado. 

 

• Fichte. En sus “Discursos a la nación alemana” 1807-1808 atribuía como 
característica fundamental de la nación la existencia de un carácter nacional y la 
creencia en una misión específica que cumplir. 

 



• “Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse unidos entre sí 
desde el principio por un cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que los 
hombres no forman una nación porque viven en este o el otro lado de 
una cordillera de montañas o un río, sino que viven juntos (...) porque 
primitivamente, y en virtud de leyes naturales de orden superior, 
formaban ya un pueblo. 
Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de 
pensar comunes, hallábase suficientemente unida y se distinguía con 
claridad de los demás pueblos de la vieja Europa...” 
 
Fichte. “Discursos a la nación alemana, 1807". 

 



EL NACIONALISMO ITALIANO 

•  Mazzini. Fundador de la “Joven Italia” en 1831 y más tarde de la Joven 
Europa. Desarrolló dos de las ideas clave del pensamiento nacionalista 
romántico: la nacionalidad como misión o finalidad, y la nacionalidad 
como conciencia. 

 

• Mazzini culmina un pensamiento nacionalista romántico, que concibe la 
nación como un todo orgánico preexistente a los hombres y casi anterior 
a ellos. 

 

• En un Estado-nación, la suprema autoridad política descansa sobre la 
suposición de que representa la voluntad y sentimientos de sus 
habitantes. Estos, se supone,  deben ser un pueblo, no una simple 
multitud, deben tener unos sentimientos comunes y participar de un 
modo de vida común y de que los de fuera son extranjeros. 

 

•  Por lo general, la nación comparte  un idioma común la creencia en 
poseer un origen  común (cierta o no) y un espacio geográfico común.  

 



• Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde 
tiempo inmemorial con un mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos 
entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás -el 
mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma lengua,(...) 
tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, (...) nos 
sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y 
artístico que se ha conocido en la historia europea (...). 
No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las 
naciones europeas (...) Estamos desmembrados en ocho Estados (...) 
independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin 
relación organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de 
asociación, ni de palabra, (...); nada. Uno de estos Estados que 
comprende la cuarta parte de la península, pertenece a Austria: los 
otros padecen ciegamente su influencia. 
 
Mazzini. “Italia, Austria y el Papa”. 

 



 



 



 





 



 


